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¿non  la publicación de colaboraciones de carácter retrospectivo, actual y de adaptación
L’al  Plan NORTE, Zjí*edó viene prestando homenaje al Tercio a lo largo del año en
que  nuestras fuerzas de primera línea cumplen el Lxxv aniversario de un glorioso histo
rial.  El 20 de septiembre. en efeméride evocadora de su acto fundacional, SSMM. los
Reyes han querido estar con sus legionarios, como la Legión está siempre con ellos. El
Mando de la Legión, reorganizado en Brigada Rey Alfonso XIII, ha visto así honrado el
inicio de su nueva andadura corno Gran Unidad de la Fuerza de Acción Rápida con la pre
sidencia del Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, en una jornada que, estamos seguros,
abre un nuevo capítulo en su probada capacidad de servicio altamente eficaz a España.

R econducir en términos estratégicos la situación del Mediterráneo desde su potencial
conflictivo como área de confrontación de civilizaciones, en la más pura doctrina

Huntington, hasta convertirlo en un verdadero escenario de cooperación constituye pre
ocupación prioritaria de cualquier planeamiento orientado a la puesta en marcha de una
Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) europea. Cuando asume España la pre
sidencia de la Uni6n Europea y de la Unión Europea Occidental en la reflexión sobre
soluciones que permitan la puesta en común de intereses polfticos, económicos y de segu
ridad para el flanco Sur, hemos creído oportuno recordar ese cajón de arena, factor de
riesgo congelado y, hasta cierto punto, olvidado, que es Chipre. La creación de un marco
institucional para el Mediterráneo como factor de estabilización en la zona, ha de con
tribuir  sin duda a la resolución de la cuestión chipriota.

E n el desarrollo del Plan NORTE, que venimos publicando desde el mes de noviem
bre, abordamos hoy la especialidad fundamental de Ingenieros. Su nueva concep

ción orgánica, producida su separación de Transmisiones, y la flexibilidad y modulan-
dad  con que se proyecta para dar respuesta a la gran diversificación de misiones y al
reto de una mayor tecnificación, acordes con la nueva estructura de la Fuerza, son el
objeto de este trabajo.

r  último, nuestro (<DOCUMENTO)) está dedicado a una función logística de plena actua
lidad y que notoriamente ha contribuido al éxito, internacionalmente reconocido, de

la  presencia militar española en misiones de paz. Pretendemos servir al lector las pautas
que rigen, sobre la experiencia adquirida, la enseñanza e investigación desarrolladas en
el  amplio sector comprendido por <‘Asuntos Civiles».
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V einte de septiembre, una
fecha que a unos no dice
nada; a otros, mucho; a la
Legión, todo. El veinte de

sepilembre de 1920, lo Legión dis
puso de su pmer Cuartel de Depó
sito en el del Rey de Ceuta, Veinte
de septiembre de 1995, en ese da
se han cumplido los 75 años de su
creación por el Teniente Coronel Mi
lán Astray.

Para conmemorar dicha efe
méride, Sus Majestades los Reyes se
trasladaron a la base militar Alva

rez de Sotomayor, situada en la
locaUdad almeriense de Victor. en
donde presidieron los actos del
LXXV aniversario de la fundación
de la Legión. Se hizo coincidir esta
celebración con la creación de la
Brigada de la Legión ((Rey Alfonso
XIII» conforme a o establecido en
el Plan Norte,

Sus Majestades estuvieron
acompañados. en todo momento,
por el Ministro de Defensa, el Tte
Gral. JEME y las autoridades de la
Comunidad Autónoma y dele pro-

vincio. Una vez rendidos los hono
res de ordenanza y pasada la revis
ta deles tropos. Su M. el Rey impu
so la «corbata» de UNPROFOR al
guión del Mando dele Brigada y al
banderín del Cuartel General, co
mo muestra del reconocimiento
de la ONU a la labor desempeña
da  por el contingente de tropos
españolas desplazadas al conflic
to  de la antigua Yugoslavia, en
misiones humanitarios y de pacifi
cación.

El Gral. Jefe de la Brigada, en su
alocución ante los Reyes, destocó
que la creación de la Brigada de
la  Legión «reconoce y consolide
çinç rçi!ççç1 lhÇLt?tiQPÇl ÇQmQ
es la valía y competencia de las
Unidades de/o Legión, por la cate
goría de sus hombres, los caballe
ros legionarios».

Igualmente indicó quela Briga
da de la Legión materializo el anti
gua  «sueño legionario» de tener
una Gran Unidad, y expresó el de
seo de llegara ser la mejor y de as
pirar a ser siempre empleada en la
punta de vanguardia del Ejército
español.

El General Gabari rememoró la
histoa de la Legión, creado en el

M. J. S.
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año 1920 por el entonces
Teniente Coronel Millón
Astray. y refiriéndose a sus
legionarios, a los que defi
nió como «una mezcla de
idealistas y de quijotes. de
aventureros y soñadores
héroes incógnitos que
acaban con viniéndose
en caballeros», do  que
«debían sen tirse orgu (la
sos de su brillante historial,
resumida en las veintidós
cruces laureadas de San
Fernando; doscientos
once medallas militares
individuales; treinta y
ocho mil cruces y meda
llas y diez mil vidas o
frendadas  a España,
vidas que se entregaron y
seguirán entregándose
en  el cumplimiento de
cualquier misión que se
les encorimiende».

En el tradicional ysiempre emo
tivo homenaje a los soldados que
dieron su vida por España y mien
tras se depositaba una corona de
laurel ante el monumento a los Caí-

dos por a Patria, se entonó el
«Novio de la Muerte»,

El aniversario de a Legión se
cerró con un desfile de las tropas
ante SS. MM. los Reyes. a su paso,
es decir, o 160 pasos por minuto.

Legionarios: «corazones de hie
rro, cuerpos de atleta, olmos de
niño; profesionales del riesgo, soli
tarios. aventureros)), así os retrata
Luis Maña Anson en ABC. Pera sois
algo  más. Sois desprendidos,

abnegados. volun
tariosos y valientes.
Sois los novios de la
muerte a la que
amáis pera a la vez
respetáis. Recor
dad  el  pasado,
actualizad el pre
sente  y seréis el
futuro,

En el LXXV Ani
versario de la Fun
dación  de la Le
gión,  SS. MM. los
Reyes estuvieron
con vosotros. Y to
dos sabemos quela
Legión, que el Ejér
cito  entero, está
con Sus Reyes.

M.J.S.
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veinte años de una isla dividida
DIONISIO GARCiA FLÓREZE l 20 de julio se cumplió el

vigésimo primer aniversario
de la invasión turca de la isla
de Chipre. La invasión pro

dujo 4.030 muertos, 1.619 desapare
cidos y 1ó0.í reftigiados; significó
la división en dos de la isla entre las
comunidades gflegoyturca: estuvo
a punta de provocar la guerra enfre
Grecia y Turquía y llevó a la prlmera
a  retlrarse temporalmente de la
estructura militar de la OTAN. Veinte
años más tarde, la situación apenas
ha cambiado: los 130íXX turco-chi
priotas (el 18% de la población total
de la isla) controlan el 3/% del terul
toro y los 510.000 greco-chiphotas
(el 82%) ocupan el 63% restante. Tras
la caída del Muro de Berlín. Nicosia
permanece como la única capital
dividida  de Europa, la isla se
encuentra altamente milrtarizoda y
ocupada por tres ejércitos de la
OTAN (turcos, griegos y br’rtánicos).

El enfrentamiento entre las
comunidades griega y turca data
de  muy antiguo, pero fue tras la
independencia de Chipre, el 16 de
agosto de 1960, cuando las dife
renciasse ahondaron más. Tras una
guerra de guerrillas por parte de la
EOKA (Organización Nacional de
Luchadores por la Libertad) del
General Georgios Grivas contra las
tropas coloniales británicas, las
aspiraciones del pueblo greco-chi
priota de conseguir la «Enosis»
(unión con Grecia) se hicieron más
patentes, cosa que alarmó a la
parte turca. Con la firma del trata-

do de Zurich en 1957, se declaró el
principio de independencia de
Chipre con respecto a Turquía,
Grecia y Reino Unido, si bien estas
tres potencias permanecían como
garantes de dicha independencia,
como así fue reflejado en la prlme
ra Constitución chipriota. El Reino
Unido se aseguró su presencia en la
zona con la cesión de dos bases
milftares (Dekhelia y Akrotiri). unos
158 kilómetros cuadrados, que aún
mantiene hoy en dia y que son con
sideradas como suelo británico.

En 195/ ya se empezó a tratar
la  ((cuestión de Chipre)’ en las
Naciones Unidas; la parte turca,
alarmada por la perspectiva de la
«Enosis», empezó a solicitar la par
tición. El Arzobispo Makarios. Presi
dente de Chipre, comenzó a tener
problemas con lo parte turca,
encabezada por el Vicepresiden

te Kúchük. quien quería la división
de las comunidades griega y turca.
En 1964 las Naciones Unidas tuvie
ron que mandar una fuerza de
pacificación a la isla para separar
a las dos comunidades, fuerza que
permanece aún hoy. El general
Grivas, aparentemente apoyado
por Grecia, volvió a Chipre en 19/1,
hizo revivir la EOKA y comenzó una
campaña terrorista contra Maka
nos con el fin de conseguir la «Eno
sis». En 1974 Grecia, bajo la «dicta
dura de los coroneles», intentó dar
un golpe de estado en la isla, aca
bar  con la vida del presidente
Makarios y conseguir la «Enosis»
mediante la toma del poder por
parte de Nlcos Samsorn, un ex-
miembro de la EOKA. El 15 de julio
fue atacado el palacio presiden
cia por oficiales del ejército griego
que actuaban como consejeros

Nicosio permanece como lo única capital dividido cJe Europa.
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de  la Guardia Nacional, pero el
Presidente Makarios logró escapar
con vida. El golpe fue un fracaso y
a  la largo costaría a sus autores la
pérdida del poder en Grecia. Tur
quía. amparándose en el tratado
de Zurich que le confería el poder
de intervenci6n en la Isla y a peli
ción del lider turco-chipriota Rauf
Denktash, la invadió el 20 de julio
de  1974 con más de 50.0W hom
bres, y. tras una sangrienta lucha
con las escasas fuerzas de la Guar
dia  Nacional greco-chipriota.
logró ocupar el 37 por 100 dei terri
torio, antes de que Naciones Uni
das estableciera un alto el fuego a
lo largo de los 180 kilómetros de la
«línea verde o «nea Atila» que se

extiende desde el Kokkina, a través
de  Nlcosia hasta el sur de Fama
gusta. furqula se hace con ellO por
100 del potencial económico exis
tente en Chipre y expulsa al 80 por
100 de la población de su zona
ocupada, o que origina una olea
da  de más de 160.000 refugiados
hacia la parte griega de la Isla. La
ONU adopta la resolución 353
«pidiendo a todos los Estados e/res
peto  a la soberanía, la indepen
dencia y la integridad territorial de
Chipre. Exige que se ponga fin
inmediatamente a toda interven
ción militar extranjera en la Repú
blica de Chipre)’ y «pide la retirada
sin retraso de todos los militares
extranjeros que se encuentren en

ella excepto los que están en virtud
de acuerdos internacionales».

La comunidad internacional no
intervino y sólo los Estados UNidos
impusieron un breve embargo de
armas a Turquía. Fueron muchas las
voces que acusaron a Estados Uni
dos yo la OTAN de permitir la inva
sión turca por dos razones: la pri
mera, por su nula reacción ante
dicha invasión; y la segunda, por el
interés de ambos en conservar las
bases en Chipre y en Grecia ya que
«los coroneles» hablan amenazado
con cerrar las bases de Estados Uni
dos en Grecia y salirse de la OTAN.
Otros analistas ven ala OTAN como
el elemento moderador que impi
dió una escalada del conflicto; no
obstante, fue en esos días cuando
la Alianza vivió sus peores momen
tos al estar enfrentados dos países
aliados. Las tropas de la ONU no
pudieron hacer nada sino vigilar la
línea de alto el fuego y las tropas
británicas se retiraron a sus áreas de
soberanía sin intervenir en la lucha.

Turquía se aferro a la parte con
quistada y en 1975 organiza un
«referéndum», cuyos resultados no
son reconocidos por la comunidad
internacional, y tras el cual esta
blece una Constitución en cuyo
preámbulo se declara que «la
comunidad turco-chipriota consti
tuye una parte inseparable de la
gran nación turca». El 13 de febre
ro de 1975 se crea la República
Federada de Chipre.

Se suceden una serie de ruedas
negociadoras bajo los auspicios de
Naciones Unidas, todas ellas sin
resultado debido a los tácticas
dilatorias de la parte turca, hasta
que el 20 de noviembre de ese
año, la Asamblea General aprue
ba por 117 votos a favor y 1 en con
tra (Turquía) la retirada inmediata
de  todas las tropas turcas de la
parte ocupada, lo que no es cum
plido por Turquía. Las conversacio
nes se suceden a lo largo de los
años siguientes sin ningún avance

MA

y   «  .1  «  »:

e  B  fr,9—

La lineo verde (red metál/co de la Ilustración) parece materializar la división de los grupos
étnIco-lIngüístIcos.
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significativo, a excepción de algu
nos propuestos turcos poro restituir
insignificantes partes de territorio y
algunos permisos de regreso a os
refugiados. Las Nociones Unidos
denundan uno y otra vez las viola
ciones de derechos humanos en la
porte turca y exigen una solución
al problema de los refugiados.

En 1983 lo parte turca declara
unilateralmente la constitución de lo
República Turca del Norte de Chipre,
reconocido únicamente por Tur
quía, y que es declarado nula e le
gal por porte del Consejo de Seguri
dad  el 17 de noviembre de 1983
(Resolución 541). Comienzan las
conversaciones por separado entre
coda una de las portes y el Secreto
rio General de Naciones Unidos, Lo
sifuoción chipriota se mantiene en
un «impass» hasta la resolución 649
del Consejo de Segundad de 12 de
marzo de 1990, en lo cual se busca
instaurar uno federación bicomuni
tana y bizonal, la cual tendría una
presidencia rotatoria, el 30 por 1W
de os asientos del Parlamento y el 50
por 1W en el Senado reservados a
los turco-chipriotas. El Presidente
greco-chipriota Georges Vassiliou
parecía aceptar las negociaciones
sobre esta base, no así su homólogo
turco-chipriota Rouf Denktash. La
resolución 774/92 daba paso aunas
conversaciones intercomunitarias,
didgidasporel Secretario General de
Naciones Unidas, Boutros-Ghali. Esta
resoTuciórestaba basada en un
estado chtpriota soberano con la
inclusión de dos comunidades pofffl
comente iguales en una federación
bicomunitania y bizonal. Como ante
riormente ocurrió, ambas partes no
llegaran a ningún acuerdo y las con
versacionesfueron suspendidas el 11
de noviembre.

En el informe presentado por el
Secretario General al finalizar las
conversaciones, se mencionaba la
posición turco-chipriota de un Esta
do más «confederal». En febrero de
1993 era elegido Presidente de la

parte griega por un estrechisima
margen (0,68 por 100) Glafkos Kieri
des, que si bien seguía la Unea gene
ral de su antecesor Vassiliou, esta
ba  dispuesto a introducir algunas
modificaciones, especialmente en
materia de derechos humanos y de
la futura adhesión de Chipre a la
Comunidad Europea! Uno nueva
ronda de negociaciones fue man
tenida en Nuevo York en el mes de
mayo, en la que se introdujeron
algunas medidas para crear con
fianza, como la reapertura bajo los
auspicios de la ONU del aeropuer
to  de Nicosia o el reasentamiento
en Famagusta; pero de nuevo fue
ron interrumpidas las negociacio
nes por parte turca. Tras esta ronda,
el Consejo de Seguridad hizo un lla
mamiento a ambas partes para
continuarlos conversaciones, pero
estas se interrumpieron debido a las
profundas diferencias entre ambas
comunidades. En el última informe
anual de Naciones Unidas, el Secre
tario General amenazaba con ter
minar sus buenas oficios a menos
que ambas portes dieran muestras
de acciones concretas para conti
nuar las negociaciones! El Presiden
te Kierides, en su última Intervención
ante la Asamblea General de la
ONU, lanzó una propuesta de des-

militanzar la isla, que indujo la diso
lución de la Guardia Nacional
greco-chipriota a cambio de la reti
rada de las tropas turcas y de los
colonos de lo parte norte de la isla
y  su sustitución por uno fuerza
ampliada de Naciones Unidas. Su
apoyo a la resolución 939 centras-
tacan la falta dei misma de la parte
turca alo celebración de una con
ferencia internacional, en tanto en
cuanto que a ONU sólo reconoce
como gobierna legítimo de la isla el
de Klerides. Las futuras negociacio
nes entre ambas partes parecen
muy difíciles, debido a sus pasicio
nes tan opuestas y a los países que
las apoyan (Grecia y Turquía).

Actualmente, la parte sur de la
isla posee un desarrollo económi
co  notable, siendo su renta per
cópita de unos 9.000 ecus, superior
a la de algunos paises de la Comu
nidad, y tres o cuatro veces mayor
que la de la parte norte. El futuro
económico y politico de la parte
griega se encuentra en sus relacio
nes con a Unión Europea. Chipre
presentó e13 de julio de l99osusoh-
citud de adhesión, y en septiembre
el  Consejo decidió comenzar el
procedimiento para la elabora
ción de un informe al respecto. En
el Dictamen de la Comisión se dice

Barricadas de la Unoa VERDE que dividen la ciudad de NIdOS/A.
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-Polemologia

que tan sólo la partición «de facto»  está siendo ampliamente desarrolla- estrategia económica del Gobierno
de Fa isla, es el único impedimento
para la adhesión, pues la econo
mía de Chipre y su sistema legisla
tivo son plenamente capaces de
adaptarse a las normas comunita
rias, Chipre tenía desde 1973 un
acuerdo de asociación con la CEE;
el 1 de enero de 1988 entró en fun
cionamiento el protocolo para la
entrado en vigor de la segunda
etapa que irá acercando el país,
poco a poco, a la plena integra
ción europea. La parte turco-chi
priota se opone a las condiciones
en las que se ha presentado la soli
citud de adhesión, pero tampoco
subestiman las ventajas económi
cas que supondría la integración

en la Comundad. Lo principal opo
sición por parte de los dirigentes
turco-chipriotas, se refiere a que la
Comunidad considera el gobierno
del  Presidente Mlerides como el
único interlocutor válido de la isla.

El paro es prácilcamente inex
tente en la parte sur, y los 160.X
refugiados de la Invasión turca se
encuentran totalmente integrados
en  la vida política y económica.
habiéndose construido alojamientos
para cosi todos ellos. La economía
greco-chipdota recibe un importan
te sustento del sector tuñstico. el cual

do  por el Gobierno y posee uno
capacidad de expansión muy impor
tante. El otro aspecto que aún está
lejos de resolverse es el de los 1.618
desaparecidos; a pesar de diversas
resoluciones de la ONU y del Conse
jode Europa, hosta 1981 no se esta
bleció un comité para los desapare
cidos que no empezó a funcionar
hasta 1984 con una len fitud extrema.

La parte norte de la isla, que
antes de la invasión sostenia el/O por
1W deja riqueza del país, se ha ido
deteriorando poco a poco, debido
al  aislamiento internacional y a su
relación con Turquía. A finales de
septiembre fue firmado el 13.° pro
tocolo financiero entre los turco-chi-

priotas y Turquía, el cual da apoyo
económico al régimen de Denktash
y lo coloca cada vez más dentro de
la órbita política y económica turca;
no obstante, uno de los objetivos de
este protocolo es la integración de
la economía turco-chipriota en la
de Turquía. Su aislamiento econó
mico aumenta al reconocer la UE
como único gobierno legítimo de la
isla al de la parte sur y al utffizar Gre
cia su veto para cualquier ayuda
financiera a Turquía, El desarrollo
económico de la parte sur, respal
dado por el FMI, el cual apoya la

greco-chipñota, sufre el gran lastre
del enorme gasto de armamento. El
presupuesto de defensa se oproxi
ma al 5 por 100 del PIB, en torno a
los 209 mIllones de dólares (1990), y
ha sido aumentado debido a las
compras de armamento rea fizadas
en estos últimos años por el Gobier
no del Presidente Klerides, de ahí
que su propuesta para la desmilita
rización de la isla tenga a su vez
objetivos polilicos y económicos.

La militarización de la isla es
notable,  la Guardia Nacional
greco-chipriota cuenta con unos
12.000 hombres, más unos 100.000
reservistas; su material es moderno,
incluyendo carros de combate
AMX-30B2, SAM,s Aspide y Mistral y
helicópteros «Gazelies» con misiles
anti-carro HOT. Esta fuerza está apo
yada por unos 2.800 hombres del
Ejército griego, la mayoa instructo
res de la Guardia Nacional. Duran
te la visita realizada en noviembre
de 1993 por el Presidente Kleddes a
Grecia, se reunió con el Primer Minis
tro griego, Andreas Papandreu; los
dos íderes acordaron una doctrina
de defensa común y la garantía por
porte de Grecia de proteger a ChI
pre en caso de ataque.

La fuerza de seguridad turco-
chipriota es reducida. unos 4.500
hombres, pero se ve apoyada por
unos 30.000 soldados turcos (cerca
dedos divisiones mecanizadas con
unos 300 M-47/48), los cuales son
percibidos por el Gobierno chiprio
ta  como una gran amenaza para
su seguhdod.

Los británicos cuentan en Chipre
con unos 4.200 hombres (2.7W del
Ejérc’rfomós 1 .7Wde la PAF). Lasfuer
zas de la ONU (UNFICYP). 1,513 per
sonas en marzo de 1993, encarga
das de vigilarla «llnea verde». fueron
reestructuradas, se modificó la
formo de su financiación y actual
mente están formadas por hombres
de  Austria, Dinamarca, Canadá y
Gran Bretaña.

Posiciones de la lineo VERDE en las afueras de [‘JICOS/A.
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La cuestión de Chipre ha estado
siempre enmarcada en la tradicio
nal disputa entre Grecia y Turquía. El
pasada 27 y 28 de octubre se llevó a
cabo un ejercicio aeronaval por
parte de Grecia en una zona sflua
da al sur de la isla de Podas, lo cual
entraba dentro de la zona de con
trol aéreo griego y chipriota. El ejer
cicio fue seguido de cerca par cazas
turcos, cuyo Gobierno protestó al
denunciar el Gobierno turco-chi
priota que el ejercicio se reatzaba
dentro de su zona de control. Estos
roces continuos alcanzaron su
mayor cota cuando el 30 de sep
fiembre el Místro de Asuntos Exterio
res turco, Mumtaz Soysal, amenazó
con ir a la guerra con Grecia si ésta
extendía sus aguas territoriales de las
seis millas actuales hasta doce, lo
cual significaría un cerrojo a las
aguas territoriales turcas, debido a la
presencia de islas griegas muy cerca
de las costas continentales turcas. El
anuncio realizado por un diario bri
tánico sobre la posible instalación
por parte de Grecia de misiles anti
navío «Exocet’ en algunas de estas
islas, no hace sino agravar aun más
la tensión entre ambos países. aun
cuando el portavoz del gobierno
griego. Evangelios Venizelos, descri
ba estas amenazas como «declara
ciones usuales de consumo interno».

Indudablemente. Grecia teme la
entrada de Turquía en la Unión Euro
peo. razón por la que cada intento
turco de aprodmación a Europa es
vetado por los griegos que exigen en
primer lugar la retirada de tropas tur
cas de la isla de Chipre. La invasión
del resto de la isla por las tropos tur
cas es una amenaza que siempre ha
pesado sobre la parte griega; el pro
pio Primer Ministro griego, Andreas
Papandreu, reconoció una vez que
las tropas turcas podrían ocupar la
isla en 48 horas, si así quisieran, y
numerosos porriicos griegos han afir
mado que Grecia está demasiado
lejos para proporcionar un apoyo
militarefectivo a los greco-chipriotas.

La escasa presencia de
tropas griegas en la Isla,
evidencia que en el hipo
tético caso de un ataque
turco. Grecia tendría
otros frentes que cubrir
mucho más próximos. Es
por ello, que la propuesta
de desmilitarización de la
isla por parte del Presi
dente Klerides encuentra
un buen eco en Grecia.
Los greco-chipriotas es
tán convencidos de que
en caso de ataque turco,
lo  máximo a lo que su
reducida Guardia Nacio
nal puede aspirar.es afre
nario por un máximo de
48 horas, el tiempo sufi
ciente para permitir la
intervención internacio
nal, lo cual no convence
a  muchos ciudadanos,
que apuestan mejor por
una desmilitarización de la isla.

La oferta greco-chipriota de des
militarización aún no ha sido contes
tada por la parte turca, pues la reti
rada de los 30.000 hombres su
pondría un duro golpe para la eco
noria del nade de la isla y para los
intereses turcos en la misma. El pro
blema de los colonos es mayor si
cabe. Se estima en más de 60W)
colanas procedentes de Turquía las
que el Gobierno de Mkara ha tras
ladado a la isla, con un doble objeti
va: aumentar la presencia turca en la
isla y provocar un cambio en el as-
pedo demográfico, hoyclaramente
del lado greco-chipriota. El gobierno
de Denldashse niega acualquierfipo
de negociación mientras la comun
dad internacional sólo reconozca al
Gobierno greco-chipriota como el
único legal de la isla, así como a cua
quier tipo de federación.

La solución al problema de Chi
pre pasa por una negociación poíril
ca, como así lo apoyan las principa
les instancias internacionales. Dicha
solución debe salvaguardar el equl

librio necesario entre ambas comu
nidades, aunque cualquier acerca
miento entre ellas esté fuertemente
condicionado por las rivalidades
greco-turcas. La constitución de un
marco instíluclond para el Medite
rráneo, como la CSCM apoyada por
España, podría servir de elemento
estabilizador de la zona y contilbuir a
la resolución del problema chipriota.
La Unión Europea ha expresado su
interés en incorporar a Chipre (junto
con Malta) en el próximo proceso de
ampliación de la Comunidad, para
lo que edge unas perspectivas de
solución aceptables para el caso de
la isla. Tal vez, estas perspectivas de
futuro y de integración económica y
poírtica en Europa, siempre unidas a
la candidatura turca, podrían impul
sar los contactos y las negociaciones
patrocinados por el Secretario Gene-
rolde las Naciones Unidas, y marcar
la futura ampliación de la Unión Euro
pea (en torno al año 2XXD) como
meta para la reunificación de la Isla.

Dionisio García Flórez

Soldados de lo Guardia Nacional GREcO-CHIPRIOTA

12



El Plan Norte
erila

ESPECIAliDAD
FUNIMMENTAL INGENIEROS

FRANCISCO J. SANTOS MIÑÓN. General de Brigada, Ingenieros, DEM

nuevo
contex
to estra
tégico,
conse

cuenda  de la
nueva situación
internacional con
el fin de la con
frontación de los
bloques, el resur
gimiento de los
conflictos regio
nales, el nuevo
papel de la ONU
en  misiones de
Mantenimiento
de la PazyAyuda
Humanitaria, ha
traído consigo una disminución de
las fuerzas militares permanentes y
la necesaria capacidad de gene
ración de fuerzas, dando lugar a
una reestructuración de los ejérci
tos, mediante un nuevo Plan de
Organación, que en el Ejército de
Tierra se ha denominado Plan Norte.

Las caracterísficas de los fuerzas
que permanecendeberán posibilitar:

—  La proyección de fuerzas.
—  Preponderancia de la manio

bra, entre sus funciones ope
rativas.

—  Precisión y eficacia de los sis
temas de armas utilizados.

—  Carácter multinacional de
as Unidades que se organi
cen, Mandos, y en especial
Estados Mayores.

Las Unidades
que  se formen
deberán ser «cua
litativamente
comparables a
los de nuestros
aliados, plena
mente adapta
das a los mode
los de Ejércitos
que el nuevo sis
tema de relacio
nes internacio
nales requiere, y
capaces de par
ticipar  eficaz
mente  en una
estructura euro
peo de defensa».

Las Unidades de Ingenieros
de acuerdo con todo lo anterior,
no  podrán seguir proyectándo
se para un esfuerzo de «tipo
medio», sino más bien de «tipo
máximo» o autosuficlente, ya
que en caso de proyección de
fuerzas:

—  La acción se resolverá en
pocos días,

E

Los Unidades que se formen, deberán ser «cualitativamente» comparables alas de
nuestros aliados
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Plan  Norte

—  No se dispondrá de
refuerzos próximos.

—  Las Unidades actuarán
independientemente
en muchas ocasiones.

—  Habrá una gran rapidez
en la actuación, por la
limitación del tiempo.

Dentro de la gran diversifi
cación de misiones de los
Ingenieros, con Imprescindi
ble predominio de unas sobre
otras según el tipo de misión
encomendada será Impres
cindible una gran flexibilidad
y madularidad.

La mayor tecnificación de
muchos de sus actuaciones y
la  compleja dificultad de
apoyo técnico, en personal y
materiales, por la distancia
de la zona de operaciones.
obligará a unos cálculos pre
vios muy precisos, un impor
tante y eficaz apoyo logísti
ca. unos conocimientos téc
nicos considerables y un
personal muy preparado.

Las misiones de los Ingenieros exi
girán la más perfecta integración
de  la movilidad, contramovilidad,
supervivencia
y  apoyo al
despliegue
con  el resto
de  los siste
mas operati
vos del cam
pode batollo,
fundamental
para  el co
rrecta desa
rrollo del con
cepto  de la
operación
prevista,

El Plan Nor
te tiene prác
ticamente
finalizada la
fase de plani
ficación y co
mienza la de

ejecución. El Plan que afecta a
toda el Ejército, tiene una especial
incidencia cama veremos en el

artículo sobre «Situación de
Unidades de Ingenieros», en
nuestra Arma, pues la sepa
ración ya efectiva de Trans
misiones e Ingenieros propia
mente dicha, ha dado lugar
a  la disolución de los Unida
des Mixtas que existían a nivel
Brigada y División, Batallones
y  Regimientas respectiva
mente. Es éste un problema
que ha de resolver el EME,
pero que efectivamente va
orientado a contar can Uni
dades diferenciadas de las
das Especialidades, y sus
Jefaturas correspondientes
coma órganos fundamenta
les  de asesoramiento al
Manda, coordinación de
refuerzas, Jefatura Técnica
de las trabajas y dirección en
general,

El Plan Norte ha afectado
a  las Unidades de distinta
manera, unas se disolverán
cama consecuencia de la
desaparición de las GU.s que

apoyaban, División Guzmán el
Buena, Maestrazgo, de Montaña,
n.° 4 y 5 y as Brigadas correspon

dientes. En su
totalidad  se
trata  de los
antiguas
Regimientas
del  Arma,
cargadas de
Historia, he
chos brillan
tes,  conde
coraciones y
magníficos
historiales. Se
tratará de re
cuperar  la
mayor parte
de  estas his
toriales y pa
trimonios
para las Uni
dades  que
permanecen

La separación efec Uva de Transmisiones e Ingenieros,
propiamente dicha, ha dado lugar ala disolución de las
Unidades mixtas que existían a nivel Brigada y División

Siempre se había considerada a los Zapadores de una Unidad como «una organización míni
ma para un esfuerza de tipa media»
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y también para las de nueva crea
ción, porque también se dará este
caso, El plasmar esta transmisión
podrá ser origen de otro artículo,
ya que resultaría prolijo enumerar
sus orígenes y sucesivas etapas his
tóricas, definitivos para la asigna
ción de los historiales y patrimonios
históricos.

También han desaparecido
Batallones de gran prestigio y con
un magníficos historial. Todas estas
Unidades dejarán un vacío en su
zona de acción dificil de reempla
zar. especialmente en la función
obras y como apoyo en acciones
de protección civil.

Algunas Uni
dades como el
Regimiento de
Ingenieros nY 1
de  la  División
Acorazada se
traslada, pero es
un caso aislado.

El encaje de
las Unidades en
las Fuerzas de
Maniobra, Fuer
zas Movilizables
de Defensa y de
Defensa deArea
se especificará
en el articulo ya
citado. Lo que sí
es conveniente
resaltar es la
escasez de re
fuerzos posibles. Siempre se había
considerado a los Zapadores de
una Unidad como «una organiza
ción mínima para un esftJerzo de
tipo medio» y, por tanto, siempre se
consideraba el refuerzo con los
Ingenieros de División y/o de Cuer
pode Ejército que apoyarían o asu
mirían misiones. Esto ya no va a ser
tan sencillo, pues sólo existe una
División, con un Batallón de Inge
nieros único para apoyo, y no exis
te  Unidad CE como tal, pues el
Mando de Ingenieros no desarrolla
exactamente ese papel, pero sí

asume las misiones que podemos
llamar de apoyo general, pesa
do, o de Especialidades, a toda
la  Fuerza de Maniobra, e incluso
al resto de las fuerzas. Lo cual sólo
será posible si no tienen que inter
venir de una manera simultánea
o en conjuntotodas las Unidades.
Al  mismo tiempo, al tener que
intervenir en zonas alejados de la
metrópoli, proyección defuerzas,
y con plazos de actuación cortos,
se diticulta de manera importan
te  este apoyo, tendiéndose a
que la Unidad sea autosuficiente
de  acuerdo con la misión enco
mendada.

Es necesario insistir, de acuerdo
con lo citado anteriormente, en
que la Unidad que se considera
adecuada para apoyo a una Bri
gada es al Batallón, aunque ini
cialmente tenga activada una
Compañía. Esta será la única
manera de estar en consonancia
con el resto de los países de la
OTAN y UEO.

El Plan Norte que comovemos ha
traído consigo una importante
reducción de personal y un nuevo
despliegue, de acuerdo a criterios
más operativos, para lograr una

mayor eficacia y operatividad en la
Unidades debe ir acompañado de
una considerable mejora en el
material y así está previsto en su plan
teamiento. En el Arma de Ingenieros
las máquinas y equipos necesarios
para apoyo a la supervivencia y al
despliegue de manera principal son
suficientes; incluso, al distribuir las
móquinas de las Unidades que se
disuelven, habrá en exceso, lo cual
implicará su mantenimiento y per
derán modlidad algunas Unidades;
por tanto, se debería estudiar cui
dadosamente este aspecto. pues
puede ser contraproducente. No
ocurre lo mismo con los materiales

pesados para
apoyo a la mo
vflidod y contra-
movilidad  en
exclusiva, de los
que  práctica
mente carece
mos en la actua
lidad, salvo los
siembraminas y
vehículos  de
combate de za
padores (VCZ),
ruedas y cade
nas. En este capí
tulo  podemos
considerar: los
carros de Zapa
dores, no susfitui
bIes por los VCZ,s
por su misión dife

rente y su menor potencia y, por
tanto, capacidad de trabajo; los
vehículos acorazados de apertura
de brechas en campos o masas de
minas; los vehículos lonzapuentes de
vanguardia; y en cuanto a la con
tromovilidad, los dispersadores, que
con la clase de acciones que pre
dominan actualmente, de gran
rapidez y maniobrabilidad. son
imprescindibles, Es necesario incidir
en que la movilidad y la contramo
vilidad se esfima pueden absorber
más del 70 por 1(X) de las acciones
de los Zapadores.

Elparque de vehículos está pidiendo una renavaclón, pues de nada skven las máquinas
de movimiento de licitas, si no podemos trasladar la carga
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Plan  Norte

La descripción de todos estos
materiales se realizará en un artícu
lo específico. De igual forma se estu
diarán todos los tipos de puentes, de
apoyo a vanguardia y logísticos,
imprescindibles para poder «dar
paso» a las Unidades, especialmen
te a las Fuerzas de Maniobra.

El parque de vehículos está tam
bién pidiendo una renovación. y de
manera muy destacada, los vol
quetes, pues de nada sirven las
máquinas de movimiento de herías,
palas y retroexcavadoras, si no
podemos trasladar la carga a
donde proceda o sea necesario, y
las plataformas, para poder trans
portar adecuadamente y con rapi
dez este fipo de maquinaña pesada.

En cuanto a Doctrina, la Incor
poración a la OTAN y UEO de una
manera efectiva, requiere poner
nos al día en sus procedimientos
operativos y normativas (STA
NAG,s), de ahí la muy importante
tarea que actualmente se está
desarrollando para actualizar
nuestros reglamentos y diferentes
publicaciones militares, con el
objetivo de hacer a nuestras Uni
dades interoperables en esas GU,s
multinacionates en as que de una
manera u otra vamos a participar:
Euroejército, Eurofor. Cuerpo de
Acción Rápida, etc.

Con el mismo objetivo se parti
cipa en numerosos foros y paneles
Enternacionales en donde es nece
sario manifestar nuestras opiniones
sobre los diversos aspectos de pro
cedimiento y normativa que se
están estudiando, siendo necesa
rio el estar muy bien informado
sobre materiales actuales y proce
dimientos operativos. Haciéndose
preciso que, una vez ratificados
estos compromisos por nuestro
país, sea de obligado cumplimien
toen las Unidades, con el objetivo
de  conseguir la homogeneidad e
interoperabilidad ya citadas. El
Arma de Ingenieros participa en
FINABEL: OTAN (EOD): OTAN

(ENGRC); OTAN (Movimiento y
Transporte): OTAN (Panel IX).

En cuanto a evaluación se refie
re, el acuerdo firmado en Madrid
en noviembre de 1994. delimita las
Fuerzas Terrestres que España va a
asignar a la OTAN y la participación
de  nuestras Unidades en los pro
gramas de evaluación táctica,
programa de Test de Operatividad
Operacional (ORTP). Dentro del
Plan CASTOR, Plan Nacional de
Apoyo a la Instrucción y Adiestra
miento, existe una Plan Parcial de
Normas de Evaluación, actual-

EL PLAN NORTE,
PARA LOGRAR UNA
MAYOR EFICACIA Y
OPERATIVIDAD EN

LAS UNIDADES, BEBE
IR ACOMPANADO
UNA CONSIDERABLE

MATERIAL Y ASÍ

tstR PREVISTO EN
SU PLANTEAMIENTO

mente en estudio. Está prevista
antes del fin del año 95. la evalua
ción ORTde una Bandera de la BRI
PAC. y un Grupo Ligero Acorazado
de la BRC II, así como la realización
de un seminario, con la participa
ción de las Inspecciones, en sep
tiembre, para comenzar la elabo
ración de la Normativa Nacional
del ORTP.

Es necesario considerar que la
finalidad de las evaluaciones, es
comprobar si la Unidad alcanza el
grado de operatividad necesario
para cumplir su misión, en un tiem

po determinado. Se trata de ver la
disponibilidad de la Unidad y no su
estado de instrucción o adiestra
miento.

Losconceptos evaluados se cla
sifican en cuatro áreas:

A. Preparación y Planes de Con
tingencia.

B. Potencial de Combate.
C. Logística.
D. Capacidad de Superviven

cia.
En estas áreas se califican tres

niveles, el de Unidad, el Nacional y
el  Global, el menor de los obteni
dos en los aspectos de Unidad o
Nacional.

Hemos pretendido dar una
visión rápida de cómo va a influir
el Plan Norte en el Arma de Inge
nieros, y, en defin’rtiva, en las Uni
dades de ingenieros (Zapadores y
Especialidades). Sólo me queda
resaflar el nuevo papel que se pre
tende que realice la DOCTRINA
como motor del cambio, que nos

DE    asimile a las Unidades en las que
vamos a compartir responsabili
dades dentro del marco de la
OTAN y de la UEO, organizaciones

MEJORA EN EL       delasqueformamosparteycon
las que tenémos compromisos
contraídos. Se pretenden obtener
Unidades «ad hoc» para las misio
nes que puedan surgir, muy dife
rentes unas de otras y muy distin
tas de las clásicas para las que
estábamos organizados y prepa
rados, Habrá pues que llegar a Uni
dades modulares e interopera
bIes, con idénticos procedimien
tos operativos que el resto de las
Unidades de esa Unidad Multina
cional en la que nos vamos a inte
grar. con unos apoyos compensa
dos y armónicos de acuerdo al
tipo de misión.

Francisco J. Santos Miñón.
General de Brigada, Ingenieros. DEM.

General Inspector de Ingenieros.

17



Plan  Norte

de

 Ingenieros
FERNANDO FONtANA DE GRA5SA. Comandante, Ingenieros, DEM.

I  planificación necesaria
ra llevar a cabo la reor

ganización de la Fuerza que
revé el Plan Norte, está
amente finalizada, por lo

que se puede afirmar que ya ha
comenzado su fase de ejecución.
El Han Norte afecta a la práctico
totalidad de las Unidades de la
Fuerza, en mayor o menor medida,
y como es lógico, nuestras Unida
des de Ingenieros se ven amplia
mente afectadas.

Por otra parte, la aparición de
las dos Especialidades Fundamen
tales del Arma, Ingenieros y Trans
misiones, en la Ley 17/89, Regula
dora del Régimen del Personal
Militar, ha ocasionado que la reor
ganización del Plan Norte tenga
una especial incidencia en la Uni
dades del Arma, como conse
cuencia de la desaparición de las
estructuras orgánicas de las Gran
des Unidades, de nuestras tradicio
nales Unidades mixtas, para dar
paso a Unidades independientes
de  cada una de las Especialida

des. Aunque esto era ya una reali
dad en el campo de la Táctica, no
ocurría lo mismo en el campo
administrativo y orgánico,

Todo esto está provocando
que las actuales Unidades de Inge
nieros y Transmisiones sufran una
importante transformación en
cuanto a su orgánica, dependen
cia orgánica, ubicación geográfi
ca, material y personal, parlo que
el objetiva que se pretende alcan
zar con este artículo es presentar
un  resumen que ciarifique. en lo
pasible, la situación actual y la pre
vista en Jaque vano quedar las Uni
dades de Ingenieros, como tal
Especialidad Fundamental, ha
ciendo referencia a la organiza
ción de las Unidades, que en algu
nos casas no pasa de ser una
simple propuesta. No es objetivo
de este articulo el definir el mate
rial que está, a va a estar, en dota
ción en las Unidades de Ingenieros,

Uno de los flecos que falta por
determinar en la nueva organiza
ción que supone el Plan Norte es,

precisamente, cómo se van a
encuadrar las Unidades del Arma
de  Ingenieros en las Brigadas.
estando actualmente en fase de
estudio la solución definitiva. Pare
ce que lo más aconsejable es que
se organicen en Unidades inde
pendientes, siguiendo criterios tác
ticos, y que cuenten con los medios
necesarios para organizar las
correspondientes Jefaturas que se
Integren en el CG. de las Brigadas,
de forma similar alo que acurre con
los Regimientos de Ingenieros y de
Transmisiones de la futura DIMZ.

SITUACIÓN ACTUAL

Para llevar a la práctica el Plan
Norte ha sido necesario disolver
unas Unidades, trasladar otras y
transformar o crear otras nuevas.
Para acometer este Plan se esta
bleció un calendario, que en lo que
a  las Unidades de Ingenieros se
refiere,se puede resumir en los cua
dros 1 y2.

n a es
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•  Cuadro 1

Además de los Unidades que
se han de disolver y trasladar, hay
otra serie de Unidades que vano
transformarse, sin que esto supon
go un cambio de ubicación, pero
side su orgánico, denominación,
personal y material.
Estas Unidades son  U Cuadro 2
las que figuran en
el cuadro 3. Es con
veniente  aclarar
que las denomina
ciones y numera
ciones de las Uni
dades  es  una
cuestión pendiente
de  solución, parlo
que en los cuadras
se hace mención ala nomencla
tura anterior o a la que está pre
visto utilizar,

Los plazos marcadas, que se
pueden ver en los cuadros,se están
cumpliendo, por lo que durante
este semestre se va a acometer la
disolución de los RING,s. 2,3 y 4 y
del BING. XXII y quedará pendien

Todo  esto quiere
decir,  en o que a
personal se refiere,
que  las Unidades
disueltas o en proce
so de disolución ya
no van a recibir más
personal, ni profesio
nal nl de reemplazo,
quedando disponi
ble aquel que aún
no haya cambiado
de  destino, Respec

to  al RING. 5, la política de perso
nal es dejarlo reducido a un ó0 por
100 de su plantilla hasta el momen
to de su disolución.

Respecto al resto de Unidades.
las que están pendientes de trasla

do, las que se transforman olas que
nosufren ningunavahoción,severán
afectadas por las modifIcaciones

necesarias, en los
grados de cobertura
de plantillas que tie
nen asignados, has
ta  alcanzar los pre
vistos en el  Plan
Norte, siendo para el
ciclo actual su s[tua
ción la expuesta en
el cuadro 4.

LAS UNIDADES DE
INGENIEROS DEL
PLAN NORTE

Las Unidades de
Ingenieros, refirión
donos a la Fuerza

Unidades de Ingenieros que se disuelven

Unidades de Ingenieros que se trasladan

U  Cuadro 3

te para el próximo año la del RING.
5, con lo que se concluirá la diso
lución de Unidades de Ingenieros.

Unidades de Ingenieros que se transforman
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exclusivamente, van a  estar
encuadradas en uno de los blo
ques en los que se estructura la
orgánica de la Fuerza. En el cua
dro 4 se relacionan todas ellas.
expresándose su entidad, depen
dencia orgánica. ubicación Y ON

centaje actual de cobertura de
plantilla previsto.

El apoyo de Ingenieros a las Uni
dades de la FMA. sigue el criterio
anterior de que cada Brigada va a
contar con una Unidad de entidad
Compañía de Zapadores, y la Divi
sión con un Batallón de Zapadores.

encuadrado en una Unidad tipo
Regimiento. Las Compañías ten
drán tres Secciones de Zapadores
en el caso de las Brigadas Acora
zada, de Montaña, de Caballería
Y de as Brigadas de la FAR.; Y cua
tro en las Brigadas Mecanizadas.
para asegurar un apoyo mínimo de
una Sección de Zapadores por GT.

que  se pueda constituir. Estas
Cia,s,, junto con la Jefatura de
Ingenieros, formarán las UZAP,s. de
las  Brigadas, Ql mando de un
Comandante de Ingenieros.

El Regimiento estará formado por
un Batallón de Zapadores y los ele
mentos necesarios para organizar la
Jefatura de Ingenieros de la DMsión.

La orgánica de dichas Unidades es
la  que se expresa en el cuadro 5,
teniendo en cuenta que el material
de  estas Unidades estará en con
cordancia con el de la GU.a lo que
apoyan, según sean UnIdades Lige
raso Mecanizadas/Acorazadas.

Dentro del Núcleo de Apoyo a
la  FMA.. se encuadrará el Mondo

de  Ingenieros
(MING.). con dos
Regimientos de
Especialidades de
Ingenieros  que
realizarán el Apo
yo General corres
pondiente a las
Especialidades de
sus Batallones: un
Batallón de Cami
nos, un Batallón de
Castrametaclón,
un  Batallón de
Pontoneros y un
Batallón de Fortifi
cación. Además,
el  MING. contará
con un Batallón de
Zapadores, en
cuadrado  en el
RPEI 12, con las
misiónes de Apoyo
General  y  de
refuerzo a las Uni
dades de Zapado
res de la  FMA.,
cuando la situa
ción lo requiera.
La orgánica del
MING. figura en el
cuadro 6.

Como se pue
de  apreciar, el
apoyo de comba

te disponible para las Unidades de
la  FMA.. en lo que a Ingenieros se
refiere, es muy justo, por lo que
sigue en vigor el enunciado de
nuestra antigua Doctrina de «una
organización mínima para un
esfuerzo de tipo medio». Por lo
tanto, las Especialidades, así como
losZapadoresde Brigada y División.

•  Cuadro 4  Unidades de Ingenieros del Plan Norte

Unidades de Ingenieros de la
Fuerza de Maniobra
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•  Cuadro 5 Unidades de Ingenieros de la FMA.

deberán estar dotados del perso
nal y material necesarios para rea
lizar los apoyos requeridosasu nivel.

Unidades de Ingenieros en las
Fuerzas Movilizables de Defensa

Cada una de las Brigadas de
Infantería de las
FMD. contará  •Cuadro6
conelapoyode
una Unidad de
Ingenieros de
entidad Com
pañia de Zapa
dores, con cua
tro  Secciones
de Zapadores, y
los elementos
necesarios para
organizar la Je
fatura de Inge
nieros de la GU
Su material es
pecifico será a
base de vehícu
los  blindados
sobre ruedas,
principalmente,
para actuar en

beneficio de los Batallones de Infan
teña Ligera y de los Gnpos Ligeros
de  Caballería, que componen las
Bñgadas Movilizables.

En estas Fuerzas está encuadra
do un Regimiento de Especialidades
de  Ingenieros, con un Batallón de
Ferrocarriles (cuadro)) con lo misión
principal de atender a los transpor

tes por ferrocarril por toda la red
nacional, así como a su infraestruc
tura,en la parte que Te corresponde.

Unidades de Ingenieros en las
Fuerzas de Defensa de Area

Las Unidades de Ingenieros per
tenecientes a
las  FDA., que
figuran en el
cuadro B,serán
de  entidad
Regimiento,
con  una Jefa
tura  de Inge
nieros  y  un
Batallón de Za
padores. en los
guarniciones
de  Ceuta  y
Meliuo. En Te-
nerita Las Pal
mas y Baleares
desplegará un
BZ. Sus misiones
serán las espe
cíficas de Inge
nieros dentro
de  la  misión

Unidades de Ingenieros de la FMA. MING.
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•  Cuadro 7

21
general de a defensa Inmediata
de  las guarniciones y el apoyo a
acciones de defensa civil.

En las Fuerzas Específicas de
Acción de Conjunto, no está pre
vista la existencia de Unidades de
Ingenieros.

I     •

mateal. Evidentemente, la aplica-
ción de esta reorganización supone
un gran impulso a nuestras Unida
des, como consecuencia de las
importantes adquisiciones de
material que se van a realizar para
conseguirla operatividad deseada.

ros compete,
que tienen las
Unidades de
Maniobra. La
experiencia de
otros Ejércitos
aliados,  así
como la quese
ha  cosechado
en nuestro Ejér
cito  en los últi
mos añas, nos
dice  que una
Brigada necesi
ta  el apoyo de

Ingenieros y hacia
este objetivo se deben orientar los
esfuerzos del Arma, reforzando
esta idea el hecho de que la pro
yección de una Fuerza, en ocasio
nes a grandes distancias, no per
mitirá refuerzos en plazas breves, lo

•  Cuadro 8 Unidades de Ingenieros de las RDA.

CONSIDERACIONES FINALES

La aplicación del Plan Norte va
a suponer una reducción de Unida
des de Ingenieros que pretende
conseguir una mayor operatividad
de las Unidades restantes, especial
mente de las de la EMA., mejoran
do sustancialmente su dotación de

No cabe duda de que se ha
dado un gran paso adelante, si
comparamos lo que las Unidades
de Ingenieros eran en el Plan ante
rior y lo que van a ser, pero queda
pendiente, posiblemente para la
próxima reorganización, el valorar
la auténtica necesidad de apoyos
de combate, en lo que a Ingenie-

que puede suponer una precarie
dad inicial de medios que dificulte
el cumplimiento de la misión asig
nada.

Fernando Fontana de Grassa,
Comandante, Ingenieros, DEM.

IP
Unidades de la FMD.

FUERZAS
1    MOVILIZABLES

DEDEFENSA

x
=     ‘1

x                    HlIII

•  L  ..çSt,
ESP. (FFCC)

un Batallón de

Máquinas       Máquinas
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pesado
de  Ingenieros

EUSEBIO GURREA GRACIA
Coronel, Ingenieros

El objetivo que se pretende con
este artículo, no es otro que dar a
conocer los materiales de Ingenie
ros que se están estudlando,con vis
tas a su adquisición cuando el
Mondo lo decido y los presupuestos
económicos lo permitan. La Ins
pección de Ingenieros, en estrecha
colaboración con la División de
Logística y la SMING (DIAM), estudio
las diferentes ofertas que existen en
el mercado nacional e internado
nal, emitiendo los informes corres
pondientes para que sirvan de base
al Mando en su decisión final,

Por ello debe quedar claro el
sentido informativo de este trabajo
y ha de puntualizarse que no exis
te  decisión firme para la adquisi
ción de ninguno de los materiales
que se exponen. Cualquier opinión
que se vierta a lo largo del articulo
es personal de su autor.

Antes de adentramos ya en el
meollo del asunto, conviene mali-
zar que hablar de material pesado
de  Ingenieros significaba siempre
tratar de máquinas de movimiento
de tierra, quás porque eran los úni
cos materiales pesados existentes.
Por ello y porque este material es
suficientemente  concocido,
hablaremos de otros materiales
pesados que han aparecido y que
están hoy día de actualidad, sin
preocuparnos demasiado si caben
o  no bajo la denominación de
mateal pesado.

Las misiones de los Ingenieros no
han cambiado sustancialmente,
aunque en su denominación se han
adaptado a la terminología usual
en los ejércitos de nuestro entorno.
Así, podemos hablar de Apoyo ala
Movilidad, a Ip Contramovilidad, a
la  Supervivencia y al Despliegue.
como las misiones genéricas de los
Ingenieros militares.

Conviene no perder de vista la
existencia del Plan Norte, que nos
dirige a una proyección exterior
con  participación en unidades
multinacionales y presencia en las
dos Alianzas (OTAN y UEO), sin olvi
darnos de la activa participación
española en misiones de manteni
miento de paz de la ONU; todo ello
tiene que ver con los escenarios
que han variado y se extienden a
cualquier parte, no sólo de Europa
sino del mundo entero. Los esce
narios condicionan naturalmente
los materiales de todo tipo y de
forma fundamental los de Inge
nieros, a los que debemos exigir el
mayor grado de interaperabilidad.

Esta es la línea de acción que
debemos seguir para intentar cum
plir en la parte que nos afecta, el
Anexo ala Orden 84/1994 que defi
ne cómo deberán ser nuestras Fuer
zas Arrnadas, a medio plazo: «Cua
litativamente comparables alas de
nuestros aliados, plenamente adap
tadas alas modelas de Ejércitos que
el nuevo sistema de relaciones inter

nacionales requiere y capaces de
participar eficazmente en una
estructura europea de defensa,»

APOYO  A  LA MOVILIDAD

Para propiciar la movilidad de
las fuerzas propias, es indispensable
contar con medios, unas veces
acorazados y otras no, capaces de
superar el obstáculo enemigo,
tanto sea éste artificial como natu
ral. Entrelos más importantes pode
mos citar los siguientes: Vehículos
de Combate de Zapadores, Carros
de Zapadores, Vehículos Lanzado
res de Puentes (VLP,s,), Puentes de
Apoyo a Vanguardia (PAV,s), Puen
tes Logíslicos y Sistemas de Apertu
ra de Brechasen Campos de Minas,

VEHÍCULOS DE COMBATE
DE  ZAPADORES  (VCZ.S)

El vehículo de combate de
Zapadores es un vehículo blindado
capaz de transportar un pelotón o
equipo de Zapadores en las mis
mas condiciones de movilidad que
los de las unidades que apoyan,
con una protección aceptable no
comparable a la del carro de com
bate,  y adaptado mediante la
agregación de una hoja empuja-
dora y un cabrestante. Existen dos
modalidades:

Material
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Va  (BMR)
La  adaptación de la hoja

empujadora y el cabrestante se ha
realizado sobre un BMR. Su bautizo
tuvo lugar en Bosnia con la pñme
ra AGT. continuando con las res
tantes. Los resuFtados de este vehí
culo han sido positivos, por oque
se ha dado un paso cualitativo
importante.

El Zapador puede ahora Ir más
protegido y acompañar a la Infan
teña a su misma velocidad. Además
el VCZ. proporciona un implemento
de trabajo que aunque sencillo y
limitado puede acometer los pñme
ros trabajos en la apertura de obs
táculos. Se dispone de 25 unidades.

VCZ (TOA)
La  adaptación de la hoja

empujadora y el cabrestante se ha
realizado sabre un TOA. M-1 13. La
hoja es idéntica a la del BMR y por
tanto intercambiable,disponiendo
de  un dispositivo electrónico de
elevación. Los resultados también
han sido positivos, por cuanto se ha
logrado protección y velocidad
para el Zapador similares a la del
Infante al que acompaña. Ciertos
problemas de adherencia de las
cadenas, tren de rodaje y amorti
guadores proceden del vehículo
base no pensado en principio para
estos avatares, A pesar de ello, el
avance es importante, disponién
dose en la actualidad de 60 uni
dades.

CARRO  DE ZAPADORES (CZ)

Se trata de un vehículo impres
cindible para cualquier unidad de
Ingenieros que se precie, parlo que
nuestras Zapadores llevan muchos
añas luchando por conseguirla.
Sobre el carro de combate M-47, la
empresa Peugeat-Tatbot realizó el
pñmer pratafipa que se conserva en
el BING. XII. En la actualidad, se estu
dia la mateñalación de un carro de

Vehículo de combate de Zapadores (rOA)

Zapadores sabre M-ó0, que dispon
ga cama implementas fundamen
tales de una hoja empujadora, una
retroexcavadara y un cabrestante,
can pasibilidad de sustituir la hoja
par un implementa de apertura de
brechas en campas de minas.
Cama elementas auxiliares, deberá
disponer de una batería de fumige
nas, toma de fuerza hidráulica,
arrnamenta, transmisiones, equipa
de  a borda, pratección NQB., así
cama de sistema de señahzacíón de
la brecha sobre un campade minas.

El ejército alemán, dispone de
carros de Zapadores. sabre la base

del  Leopard 1, que disponen de
hoja empujadara, retraexcavado
ra y cabrestante.

VEHÍCULO  LANZADOR  DE
PUENTES (VLP)

Bajo esta denominación se
incluyen las puentes de vanguar
dia, según la clasificación españo
lo,  Par ser de vanguardia, están
obligadas a apayar a las unidades
de primera nea, parlo que han de
reunir las mismas características en
velocidad y pratección quelas de

Vehículo de combate de Zapadores (SMI?)
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las unidades apoyados. Si estos son
Mecanizados e Acorazados, los
VLP,s. serán vehículos cadena;
mientras que si son Motorizadas, los
VLP,s. serán vehículos rueda.

El hecho de disponer de un
prototipo de VLP., sobre carro de
combate M-47, realizodo en 1990
por Peugeot-Talbot, y los positivos
resultados obtenidos con el table
ro  Leguan de la casa MAN, ale
mana,  hacen pensar seriamente
en  lo adquisición de este tipo de
VLP., aunque si es posible sobre
M-ó0.

VII’. CADENA:
Característicos:
Clasificación

Clase70
Luz26m.
Anchura’»  4.01 m.
Tipo ............................  Leguan, de coL

rredera
Lanzamiento
horizontal
Automático
2 personas
5 minutos
16 km/h.
Carro de com
bate M-47

N.° de pasadas10.000  para su

PUENTES DE APOYO
A  VANGUARDIA

Las característicos básicas que
definen los puentes logísticos, son
las siguientes:
Clase70
Luz mínima30m.

LanzamientoAutolanzable,
con ayudo de
medios mecá
nicos

TransporteVehículos  sobre
ruedos. Todote
reno y/o remoi
cables

Personal necesario.... Móximo un pe
lotón

liempo de ionzomMáximo 90
minutos

VII’. RUEDA:
Característicos:
Clasificación Puente de van

guardia
Clase70
Luz
Anchura
Tipo

Sistema de tendido...
Personal necesado.
Tiempo de tendido....
Velocidad cruce
Transporte

26 m.
4.01 m.
Leguan. de co
rred era
Lanzamiento
horizontal
Automático
2 personas
8 minutos
16 km/h.
1 vehículo es
pecial

Puente de van
guardia Corro de Zapadores (protoPØo)

N.°de pasadas10.000  para su
clase

Sistema de tendido...
Personal necesario...
Tiempo de tendido....
Velocidad cruce
Transporte

clase

VLP. Leguan sobre cadenas
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N.° de pasadas10000  para su

Los puentes estudiados para
cubrir  nuestras necesidades han
sigo los siguientes:
Puente Leguan42  m.
Puente Dornier40-46  m.
Puente FB-4848  m.

Puente Leguan 42 M (alemán)
Características:
Clasificación

Clase70
Luz26-34-42  m.
Anchura4,01  m.
TipoLeguan.  de co

rredera. Lanza
miento horizon
tal  con morro
de lanzamiento
Automático
2 personas
30 minutos

Transporte1  vehiculo de
lanzamiento
todo  terreno.
1 vehículo de
apoyo todo te
rreno

de pasadas10.000  poro su
clase

Puente Dornier (alemán)
Cara cteríst loas:
Closificación

Clase70
Luz
Anchura
TipoPlegable.  con

morro de lanza
miento

6 personas
60 minutos
25 km/ti.
1  vehículo de
lanzamiento
todo  terreno.
5  vehículos to
do terreno

clase

Puente FB-48 (sueco)
Característicos:
ClasificaciónPuente  de apo

yo  o vanguar
dio

Clase70
Luz48m.
Anchura4m.
TipoModular.  con

morro de lanza
miento

Velocidad cruce16km/ti.
Transporte1  cabeza tracto

raconremalque.
5  vehículos to
do  terreno
10.000 para su
clase

PUENTES LOGíSTICOS

Los características básicas que
definen los puentes logísticos, son
las siguientes:
Clase70
Luz minima30  m. (para los

de apoyos fijos)

medios mecá
nicos y excep
cionalmente
sólo a mano

TransporteVehículos  de
transporte todo
terreno

Personal necesario.. No es un dato
esencial!  Ten
dencia a valo
res mínimos
No es un dato
esencial, Ten
dencia a valo
res mínimos
100.0w para su
clase

Como  puentes de apoyos flo
tantes se han estudiado dos:

Puente flotante FFB-2000 (alemán)
Clasificación  ‘!!!!«  Puente logístico

flotante
Clase70
LuzAnchura  del río
Anchura4,1Dm,
TipoModular  de

apoyos flotan
tes, tipo Ribbon

Sistemadetendido... Semiautomó
tico

Personal necesario..,. 50  personas
(lOOm. puente)

clase

Puente de apa
yoavanguardia

Sistema de tendido...
Personal necesaria....
Tiempo de tendido,...
Velocidad cruce16km/ti.

N.° de pasadas10.000  para su    LanzamientoCon  ayuda de

Sistema de tendido,..
Personal necesario.,,.
Tiempo de tendido.!!.

Puente de apo
yo a vanguardia

Automático
7 personas
90 minutos

Tiempo de lanzam

N.° de pasadas

40-46 m.
4Am.

N .o de pasadas

Sistema de tendido,., Automático
Personal necesario...,
Tiempo de tendido.!..
Velocidad cruce
Transporte
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100 m. 20 minu
tos  (2 playos
preparadas)
Camión 11. para
cada  módulo,
con sistema de
botadura
Arrastre, me
diante embar
cación
3,5 mIs.
ó,7 m.

Puente flotante motorizado (PFM)
F-1 (francés)
ClasificaciónPuente  logistico

lota nte
Clase70
LuzAnchura  del rio
Ancho de vio4m.
TipoModular  de

apoyos flotan
tes,

Semiautomático
45 personas (100
m. de puente)
100 m. 30 mInu
tos
Cabeza tracto
ro con semirre
molque  para
cada módulo
Dos motoresfue
raborda de 75
HP. por cada
módulo

Velo. máx. corriente.. 3 m/s.
Long. del módulo1Dm.

SISTEMAS  DE APERTURA
DE  BRECHAS EN CAMPOS
DE  MINAS

La  apertura de brechas en
campos de minas constituye uno

de  los trabajos más complicados y
arriesgados con los que se encuen
tro el Zapador. Podríamos decirque
se troto de una de las asignaturas
pendlentesy muydifícil de aprobar.

Mencionaremos el bastón y el
detector de minas por aquella de
que  oún en nuestro tiempo, el
Zapador tiene que enfrentarse a
esta dura realidad. Haremos refen
cia  a los sistemas de apertura de
brechas  por medios explosivos,
nombrando por ejemplo el sistema
MICLIC y el Giant-Viper. Sin embar
go.  nos centraremos algo más en
los sistemas mecánicos de apertu
ra de brechas que se han estudia
do para dotar a nuestras unidades.

El corro de Zapadores que nues
tra  Ejército busca, dispone de una
hoja empujadora que está previsto
sea sustituida por un Implemento
para apertura de brechas en cam
pas de minas. Se han estudiado dos
implementos tipo arado, TWMP:
Track Windthmine Plough. que es el
encargado de abrir dos senderos de
anchuravariable y librede minas que
ufilizarán el resto de los vehiculos, y el
FWMP que deja libre de minas toda
la  anchura del carro de combate.
Empleados por el ejército israelita y
estadounidense,puede adaptarse a
cualquier tipo de carro de combate,
desde el M-1, Leopard II, Leopard 1.
M-O. M-48, Centurión y AMX-30.

Como última innovación en la
apertura de brechas, podemos
hablar de vehículo alemán Keiler.
que utiliza la barcazo y el mecanis
mo  de rodaje del M-48. Con una
velocidad de crucero de 50 km/h.,
una tripulación dedos hombres y un
peso total de 53 T, el Keiler abre una
brecha de 4.70 m. de anchura, lim
pia de minas hasta una profundidad
de 0,25 m. y avanza o una velocidad
de 0,2 km/h. a 4 km/h. dependien
do de la dureza del suelo. Las minas
hacen explosión o acaban destro
zadas por el golpeteo de las man
guales o cadenas especiales aca
badas en pata de elefante. Nuestro

Tiempo de tendido....

Transporte

Propulsión

Velo. máx. corriente..
Long. del módulo

Stemo de tendido
Personal necesario....

Tiempo de tendido,...

Transporte

Propulsión

Puente flotante motorizado PFM-F- 1
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Ejército está Interesado en este sis
tema deJ que las Fuerzas alemanas
ha encargado 24 unidades.

APOYO  A  LA
CONTRAMO  VIL IDAD

Para impedir o dificultarla movl
lidad del enemigo, es indispensable
contar con medios capaces de
construir o interponer todo tipo de
obstáculos, desde los clásicos ya
conocidos hasta los que el ingenio
consiga descubrir. Para llevar a
cabo este apoyo, los Ingenieros uti
lizan máquinas de movimiento de
tierras, carros de Zapadores y explo
sivos, entre otros medios. Sin embar
go. uno de los obstáculos arflficiales
más efectivos es, sin duda alguna,
el campo de minas. Estos se esta
blecen actualmente por tres pro
cedimientos diferentes: estableci
miento clásico de campos de minas
mediante la colocación manual de
as minas bajo el suelo; estableci
miento de campos de minas por
procedimientos mecánicos, con
siembraminas; dispersión de minas
sobre el terreno, por medio de dis
persadores o diseminadores.

Siembraminas
Las unidades de Zapadores dis

ponen actualmente del siembra-
minas SEM- JI. que consiste en un sis
tema integrado en el vehículo
portador FMC M-548-6, capaz de
crear  un campo sembrado de
minas, Está dotado de los meca
nismos necesarios para abrir los sur
cos en el suelo a distintas prof undl
dades,  así  como  dosificar,
camuflar y diseminar minas, Asimis
mo va provisto de un ordenador
que recoge los diferentes paráme
tros definitorios de la siembra reali
zada. Este equiposiembra las minas
contra carro 58-81(05), 58-81 (05
A/R) y 58-81 Fogueo (05 Fogueo).

La dotación de minas se distri
buye entre el vehículo y un remol

Sistema de neutralización de campos de minas

que H8/225/SM. todoterreno de
un eje. El vehículo puede llevartres
contenedores con 545 minas con
tra  carro 05 A/IR, o bien 1326
minaas contra personal 58 33 y/o
58 33 A/R.

En el remolque auxiliar se alma
cenan tres contenedores, es decir,
una carga exactamente igual a la
del vehículo portador, La capaci
dad total será pues de 1.090 mInas
contra carro o 2.652 minas contra
personal.

Dispersadores de minas
Para lograr la creación rápida

de  campos de minas, aunque
éstas queden sin enterrar, apare
cen  os dispersadores de minas.
Estos consiguen en poco tiempo y
con poco personal, colocar minas
allí donde la evolución táctica lo
requiero. En síntesis, son sistemas
compuestos por módulos de un
número determinado de tubos lan
zadores que. por efecto de la incli
nación  que  reciban, lanzan
paquetes de minas a diferentes dis
tancias yen diferentes direcciones.
El sistema puede ir colocado sobre
un vehículo cadena o rueda según
el tipo de unidades a as que se des
tine y, lógicamente, es automático
y regulado por un ordenador.

Entre los dispersadores conoci
dosqueseestánestudiandofiguran:

Dispersador de minas S/C Minota
airo

Este sistema desarrollado en
Francia, consta de seis módulos de
20 tubos lanzadores con una incli
nación longitudinal hacia atrás fija
de 20 O y lateral de ± 45 ° con ajuste
independiente por cada módulo,

El sistema puede ir montado
sobre vehículo rueda o cadena,
Puede alcanzar las minas en movi
miento o con el vehículo parado, a
uno u otro lado de la dirección de
marcha y en a parte posteñor de la
mma. Alcanza una distancia máxi
ma de 303 m. y mínima aconsejable
de 135 m. pudiendo salvar obstácu
los de hasta 203 m. de altura.

Tiene capacidad de formar
campos de minas de 0,5. 1 y 2
minas/metro, de densidad.

La capacidad de este sistema,
teniendo en cuenta que suele com
ponerse de seis módulos, se cifre a
en óx 20 x 5 minas, es dclr, 603 minas,
que son lanzadas en cuatro minutos.

Todo el sistema está dirigido por
el ordenador central o unidad de
control de fuego.

Dispersador de minas SKORPION
Se trata de un sistema defensi

vo de armas desarrollado en Ale
mania. Lanza la mino inteligente
AT-2 que puede programarse con
total  fiabilidad desde el tendido
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Plan Norte

del campo de minas hasta su auto
destrucción.

El sistema consta de seis módu
los. estando formado cada uno por
cinco cargadores de cuatro uni
dades de lanzamiento con capa
cidad  para cinco minas contra
carro. Ello proporciona una capa
cidad de 6 x 5 x 4 x 5 =  600 mInos
en una sola carga, y es capaz de
lanzarla en menos de cinco minu
tos. El lanzamiento de las minas se

llevo a cobo mientras el vehículo
está en movimiento. Las minas se
lanzan oblicuamente a la reta
guardia. alternando los lanzamien
tos a ambos lados.

El Skorpion tiende una faja de
minas de 50 metros de ancho apro
ximadamente, pudiendo elegir
entre seis densidades distintas de
campos de minas.

El sistema dispersodor de minas
puede ir montado sobre cualquier

tipo  de vehí
culo rueda o
cadena,  El
Ejército ale
mónhoadop
todo el vehícu
lo  M548 GAl
de  lo familia
M113.

Por último,
elsistemacans
fa de diposUivo
EPAG, de tem
porizaclón,
prueba y dis
paro. en el que
antesdeltendi
do del campo
puede introdu
cirse a siguien
te información:

—  Opción de tiempo de auto
destrucción de las minas, a
elegir entre seis tiempos
diferentes.

—  Opción de densidad del
campo de minas, a elegir
entre seis densidades de 0,1
a 0,6 minas/metro,

Ahoyador HOLMAN 8/225 PH
Una de las formas de apoya a

lo contramovilidad, es decir, retra
sar todo lo posible la movilidad del
enemigo, es la creación de obstá
culos medIante la destruccción,
Para llevar a cabo ésta, es nece
sarlo el empleo del explosiva debi
damente colocado y ello implica
efectuar perforaciones a distintas
profundidades y en cualquier tipo
de material.

El ahoyador Holman 8/225 de
accionamiento hidráulico, es
capaz de efectuar estas perfora
ciones para voladuras con explosi
vos, realizando además otras labo
res complementarios como el
hincado de raíles o pilotes. pozos
de  captación de aguas e investi
gación de terrenos.

Montado sobre un camión
Pegaso todo terreno (6 x 6), con
una potencia máxima de 2.000
r.p.m. de 225 CV (DIN 6271), el sis
tema se compone de un compre
sor Holman rotativo de tornillo asi
métrico, accíanado por el motor
del vehículo portador, incorporon
do o bordo todo tipo de sistemas
de perforación, es decir, rotación,
rotopercusión y percusión. El siste
ma hidráulico está accionado por
un motor diesel auxiliar de tres cilin
dros, refrigerado por aire de 49 HP
a 2.500 r.p.m.

El ahoyador Holman cumple
todas las normativas para despla
zamiento por carretera y transpor
te por ferrocarril,

Eusebio Gurrea Gracia
Coronel, Ingenieros

Dispesodar de minas Minotauro sobre ruedas

Mayador Holman
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EL BICC/GTAC
ENEL

PASO DEESCALON

INTRODUCCIÓN
redactar el concepto

de  la operación de
una unidad en misión
ofensiva, es muy fre
cuente que aparezca

entre sus diferenfesacciones la de
«tener previsto un paso de esca
lón sobre/as unidades que alcan
cen»  o bien  la  de ((facilitar y
apoyar e/paso de escalón de..

Estas acciones
responden a unas
necesidades que
se pueden consi
derar como nor
males, toda vez
que, ya sea por
que se prevé que
la unidad que pro
gresa en primer
escalón va a sufrir
un desgaste lo sufi
cientemente gran
de  como  para
afectar a su capa
cidad de comba
te, ya sea porque a
parlir de una de-

terminada línea del terreno, o
alcanzados determinados objeti
vos, la culminación de la misión
asignada requiere el empleo de
otra de diferente características
de Ial utilizada hasta el momento.

No obstante lo anterior, hay
situac!ones que, aun no estando
previstas, surgen como conse
cuencia del combate, y en las que
uno unidad puede sufrir un des
gaste exceshio antes de lo calcu

t

lado o ver frenada o detenida su
progresión por la acción del ene
mgo. Ante estas circunstancias, el
Mando puede verse obligado o
emplear su segundo escalón o
reserva mediante la realización de
un poso de escalón.

Cualquiera quesea la razón que
obligue a llevar a cabo un «paso
de escalón», ya sea éste previsto o
imprevisto, no puede ni debe con
dicionar «más allá de las diflculta

AGUSTiN ALcÁZAR SEGURA.
Coronel, Infantería, DEM.

SITUACIONES TÁCTICAS

EN QUE SE PUEDE PRODUCIR

UN PASO DE ESCALÓN

PAM INICIAR El. ATAQUE

A  I’RAWS DE UNA UNIDAD
EN POSICIÓN

DURANTE EL ATAQUE
PREVISTO

DESGASTE PREMATURO

EN LA FASE DE
APROVECHAMIENTO DEI.

ÉXITO
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des inherentes al
combate» la eje
cución del mismo,
ya que toda uni
dad  debe con
templar  como
natural el hecho
de  que  en  un
momento determi
nado de su actua
ción, puede reba
sar o ser rebasada
por otra, razón por
la que debe estor
en  condiciones
de, en un espacio
de  tiempo relati
vamente  corto,
ponerse en disposI
ción de llevarlo a
cabo.

La necesidad de poner orden y
método en los aspectos parciales
de  esta operación, es lo que nos
lleva a exponer en las páginas
siguientes, la secuencia y forma
que, a juicio del autor, podaa Ile
varse en su planeamiento y ejecu
ción.

CRITERIOS BÁSICOS

Las modalidades que nuestros
reglamentos contemplan para la
realización del paso de escalón se
reducen a as siguientes:

—  A través de las unidades pro
pias desplegadas (es el pro
cedimiento que denomina
mos «por infliltración»),

—  Por los intervalos que hayan
dejado entre sí las unidades
de primer escalón.

—  Por los flancos de las mismas,
Dado que, en nuestra opinión,

el primero de los citados es el más
complejo, así como por la obli
gada limitación de estas páginas.
el  trabajo que a continuación se
va a desarrollar se ceñirá al pro
cedimiento de Infiltración a van
guardia.

De  a misma manera y aun
cuando la casuística pudiera ser
muy amplia, las situaciones que se
van a estudiar de este caso parti
cular del combate, las limitaremos
a que el paso de escalón:

—  Se efectúe para iniciar el ata
que a través de una unidad
detenida y en contacto con
el enemigo.

—  Se realice durante el ataque,
como consecuencia del des
gaste de la unidad que pro
gresa en primer escalón.

—  Se ejecute durante la fase de
aprovechamiento del éxito.

Parece evidente que, si bien los
tres casos apuntados tienen una
base común, la solución de cada
uno de ellos implica problemas
parcialmente diferentes, rozón por
la  cual se tratarán de forma parti
cularizada.

En un plano puramente teórico,
la  operación de paso de escalón
se llevará a cabo en dos fases: Pla
neamiento y Ejecución; no obstan
te,  es preciso señalar que, en la
práctico, serán las vicisitudes del
combate las que marcarán esta
división y que, frecuentemente, se
sucederán sin solución de conti
nuidad.

En el trabajo que se expone, se
considera el caso general en que

Hay situaciones que,
aun  no estando
previstas,  surgen
como consecuencia del
combate y en las que
una  unidad puede
sufrir  un desgaste
excesivo antes de lo
calculado o ver
frenada  o detenida
su progresión por la
acción del enemigo.
Ante  estas
circunstancias, el
Mando puede verse
obligado  a emplear
su  segundo escalón o
reserva  mediante la
realización  de un
paso  de escalón

el  BICC/GTAC constituye la totali
dad o parte del 2.° escalón o reser
va de la GU en la que va encua

POR LOS IN’rERvALOS DE [AS

UNIDADES DE PRIMER lISCAIÓN

34



drado y se le asigna, entre otras, la
misión de realizar un poso de esca
lón en un momento determinado,
desarrollondo lo que las OR 4-101
(Orientaciones Batallón Infanteda
de  Corros de Combate) preconi
zan para este tipo de operaciones,

Anteriormente quedó dicho
que, con carácter general, la ope
ración de paso de escalón será
una maniobra prevista, y por ello el
Mando de la unidad superior en su
orden de operaciones habrá dic
todo  las circunstancias bajo las
cuales se llevará o cabo, entre las
que podemos destacar:

—  Misión del BICC/GTAC, en a
que se incluirá a realización
del paso de escalón por infil
tración y objetivo posterior.

—  Apoyos que ha de prestar la
unidad que vaaser rebasada,— Medidasdecoordinación,enire
bs que se pueden resallor: Lineo
de transferenda de responsab
lidad del combate (L11RC), nor

mas de seguridad, horado, rekj
dones de Mondo, etc,

Establecidos los criterios gene
rales por los que se va a regir el paso
de escalón, a continuación se pro
cederá a estudiar cada uno de los
cosos concretos anteriormente
planteados.

FASE DE
PLANEAMIENTO
Paso de escalón a través de una
unidad detenida yen contacto con
el enemigo

Este caso implica una cierto per
manencia, en el tiempo y en el
terreno, de la unidad sobre la que
se va a realizar el paso, lo que con
llevará, generalmente:

—  La existencia de una organi
zación del terreno, así como
un obstáculo tanto propio
como enemigo que será pre
ciso salvar.

—  Un plan de fuegos elaborado
y  conocido por lo que res
pecta al campo propio.

—  Un conocimiento del enemi
go,  aunque seo precario.

En estas condiciones, el Jefe del
BICC/GTAC enfocará su planea
miento hacia la ejecución de un
ataque, el cual tiene, como cir
cunstancia adicional, el hecho de
que habrá de realizarlo a través de
una unidad en posición.

Esto presenta aspectos negati
vos pero también postilvos, pues si,
como veremos a continuación, por
una parte nos obliga a coordinar,
concentrar, etc., nuestros movi
mientos; por otro, nos beneficiare
mos de los apoyos de fuego, de la
información de contacto e incluso
de los medios logísticos de la uni
dad sobre la Ique se va a realizar la
operación.

El primer paso de esto fase con
sistirá en lo toma de contacto entre
los jefes de ambas unidades, el

ESCMÓN j

Sn
PROPIAMENTE

DICHA

EjEcucióNj
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cual debería producirse o ser posi
ble, en el PCAV del que permane
ce estático. La presencia de ofi
cides de las 8-2, 8-3 y 8-4 de las res
pectivas PLM,s se estima esencial.

Este contacto permitirá inter
cambiar información referente
tanto al enemigo como a as res
pectivas unidades, destacando los
aspectos siguientes:

—  Respecto al enemigo:
•  Despliegues, armas locali

zadas, PC,s, obstáculos
(dirección, profundidad,
tipo).

•  Medidas activas y pasivas
de seguridad detectadas.

•  Capacidad combativa.
—  Respecto ala unidad en posi

ción:
•  Despliegue y obstáculos

propios (pasillos estableci
dos).

•  Plan de fuegos.

•  Definición de itinerarios y
zonas de paso. Siempre
que sea posible, se utiliza
rán espacios entre o a los
flancos de las compañías
en posición.

•  MedIdas de seguridad y
red de transmisiones que se
pueden establecer para la
ejecución del paso.

•  Situación de PS,s, trenes y
medidas sobre evacua
ción de bajas y recupera
ción de material.

—  Respecto a la unidad que
efectuará el paso:
•  Posible despliegue.
•  Medidas de seguridad.
•  Fuegos de apoyo que se

precisen.
•  Necesidades de apoyo

logístico que pueda ser
requerido.

Tras este contacto inicial, que
habrá proporcionado al BICC una
cantidad considerable de informa
ción, será preciso completarla con
la realización de un «reconocimien
to del terreno’) lo más amplio posible,
en función del tiempo disponible y

de la situación táctica en la que se
encuentren ambas unidades.

En este reconocimiento y cuan
do se den las condiciones óptimas,
deben participar, además de os
miembros de la PLMM del batallón,

citados anteriormente: un Oficial
por Cía. de CCs. los jefes de las Sec
clonesde Reconoclmiento,Manda
y Observación y Morteros Pesados.
así como los de Fas Secciones de
Mantenimiento y Sanidad.

Parc su ejecución, el TCOL Jefe
dictará las órdenes oportunos para
que cada uno de los afectados se
oriente hacia los aspectos concre
tos que a cada uno interese. Para
ello, se pondrán en contacto con sus
homónimos respectivos para que
éstos, como conocedores en deta
lle de la situación, le sirvan de ase
sores y guías.

Es de destacar que el oficial 8-3
y  los de las Cías de CC,s. han de
tener en cuenta lo siguiente:

—  Las distintos Cías, deben pa
sar por la posición de partida
con el embrión del desplie
gue previsto para el ataque.

—  8 obstáculo propio ha de sercru
zadoporlospczsi
los pre’Qiamente
estabddos,

—  El obstáculo e
nemigo ha de
ser salvado a
través de las
brechas que
los zapadores
abran  en él
(como mínima
una por unidad
tipo sección).

—  Rebasado éste,
adoptar el des
pliegue para el
ataque a as pri
meras posicio
nes enemigas.

Como  conse
cuencia  de estos
aspectos  ineludi
bles, será preciso

para cada unidad tipo Cía., deter
minar los Itinerarios más adecua
dos que, uniendo todos las puntos
citados, permitan adoptar en las
mejores condiciones de seguridad
y  eficacia, el despliegue idóneo

Será preciso determinar, para cada unidad to  compañía, los lh’nerarias más adecuadas
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para ejecutar
el ataque, Por
toque se refie
re al aspecto
logístico de la
maniobra, se
ha  de tratar
de  evitar el
empleo pre
maturo de las
medios de ba
tallón y para
ella se ha de
procurar que.
tanto la recu
peración del
posible mate
rial averiado
como la asis
tencia  a las
bajas que se
puedan pro
ducir durante
el paso, se lle
ven a cabo «en» y «por los órga
nos correspondientes de la unidad
sobre la que se cruza.

En un plano
puramente  teórico, la
operación de puso de
escalón se llevará a
cabo en dos fases:
Planeamiento y
Elecución; no
obstante,  es preciso
señalar  que, en la
práctica, serán las
vicisitudes del
combate las que
marcarán  esta
división

Tras el proceso descrito, la fase
de  planeamiento finalizará, cuan
do se disponga del tiempo preciso,
con la emisión de la Orden para el
Paso de Escalón, la cual normal-

mente consistirá en un Anexo de la
Orden para el Ataque, y en la que
se deben destacar los siguientes
aspectos:

—  Oficiales y suboficiales de
enloce y unidades a las que
se destacan (puede ser un
oficial por Oía, o un suboficial
en las unidades tipo sección
que lo requieran).

—  Itinerarios hasta los puntos de
reunión de la Cía. o sección
e itinerarios particulares a tra
vés de los que cada guía los
conducirá sobre las unidades
en posición y hasta el obstá
culo propio.

—  Horario. El paso se efecturorá
preferentemente de noche.

—  Normas de seguridad.
—  Normas de actuación en

caso de acción del enemiga.
—  Plan de fuegos hasta rebasar

la URO.
—  Situación de órganos logísti

cas sobre los que apoyarse.
Es evidente que este cúmulo de

medidas será dificilmente puesto
en práctica en su totalidad, por lo

que, tal como se expresó anterior
mente, será la situación la que
imponga la actuación concreta
en cada caso.

Paso de escalón durante el desa
rrollo del combate

Este caso se producirá, normal
mente, como consecuencia de
uno previsión del jete de la unidad
superior en la que se contempla la
posibilidad de que el escalón de
ataque, una vez alcanzada una
determinada línea del terreno y
objetivo, haya perdido su capaci
dad de combate, o bien se requie
ro para continuar la maniobra, otra
unidad de diferentes característ
cas que progresa en segundo
escalón.

Otra situación podría producir-
se como consecuencia del desa
rrollo adverso de la acción. El pri
mer escalón pierde su capacidad
de combate antes de lo previsto, y
el Mando se ve obligado a utilizar
el  segundo escalón o reserva
haciéndose cargo de la misión del
primero.

El enlace entre las unaaaes puede ser diticil o cuando menos precario
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Ambos cosos se caracterizan
por:

—  La unidad que se ha de reba
sar, estará acogida a una
línea de terreno sin organizar
y, en a segunda de las situa
ciones planteadas. posible
mente somelida al fuego efi
caz del enemigo.

—  El enlace entre las Cías.
puede ser difícil o cuando
menos precario.

—  El plan de fuegos de la uni
dad que se debe rebosar no
será el óptimo deseado.

—  Frente a la unidad detenida
podría existir un obstáculo
artificial del que difícilmente
se conocerán sus caracterísi
ticas.

Además de las circunstancias
descritas, esta situación difiere del
paso de escalón sobre una unidad
en posición, en que los contactos
entre los Mandos y PLM,s se reali
zarán en la zona de reunión de la
brigada y las previsiones estableci
das sobre el terreno, enemigo y
medios propios, se habrán hecho
según el estudio del mapa, foto
grafías aéreas, información pro
porcionada por la unidad superior,

y  las hipótesis que se formulen. El
resto de informaciones necesarias
para efectuar el paso de escalón
en condiciones óptimas, será muy
difícil de materializar, por cuanto el
desarrollo del combate puede
hacerlo variar de manera sustan
cial.

Para tratar de disminuir, en lo
posible, las dificultades que se
plantearán, se hace obligado des
tacar sobre la unidad de primer
escalón a través de la que se prevé
efectuar el paso, oficiales y subofi
ciales de enlace. Estos manten
drán informado al Mando del
BICC/GTAC de las vicisitudes del
combate, lo que le permitirá ir
adaptando a la situación del
momento las previsiones contem
pladas en la zona de reunión.

Paso de escalón previo ala explo
tación del éxito

La explotación del éxito es la
consecuencia inmediata de un
combate victorioso, por lo que en
el paso de escalón con esta finali
dad se darán las siguentes circuns
tancias:

—  El enemigo en contacto, ono
existirá o estará muy debilita

do  como consecuencia del
combate adverso sufrido por
él.

—  El obstáculo al frente. o no
existirá o será muy débil, si
bien en este caso se contará
con la dificultad adicional de
ser escasamente conocido.

—  Los pianes de fuego no serán
muy detallados.

—  La unidad sobre la que se efec
tuará el pasa, estará proba
blemente, reorganizándose.

Como puede observarse, la
situación planteada es un caso
particular del anterior, pero en el
que las dificultades intuidas enton
ces deben haber desaparecido en
gran parte o, en todo caso, ten
drán un peso específico muy infe
rior al señalado anteriormente,
siendo de aplicación todo lo
expuesto para aquel.

EJECUCIÓN

La fase de Planeamiento des
crita hasta ahora, constituye un
proceso permanente como loes el
combate mismo, por lo que hasta
el momento de su ejecución, será

preciso introducir en los
planes u órdenes de
OperacIones, las varia
ciones que la s’rtuación
imponga. En estas cir
cunstancias, el papel de
los oficiales y suboficia
les de enlace se acre
cienta, y el flujo de infor
mación que, en todas
direcciones, se difunde,
adquiere la mayor im
portancia.

Esta fase de ejecu
ción puede ser subdividi
da, a su vez, en otras dos
que se llevan a cabo sin
solución de continuidad
y  que son: preparación
del  paso y ejecución
propiamente dicha.E! 8/CC llegará ala posición de podida con el de’liegue odectiado
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PASO DE ESCALÓN POR INFILTRACIÓN
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Preparación del pasa  diente por el itinerario previsto, a  pectivos escalones en que se
Una vez dictada por el Mando

la orden de ejecución, el proceso
podría ser el que a continuación se
describe:

a) Superposición del PC,s: El
PCAV, o en su defecto el
PCMOV del BICC, se super
pondrá con el PCAV de la
unidad en posición, o en pri
mer escalón, que va a ser
rebasada.

b) Desplazamiento del BlOC por
los itinerarios previstos hasta
los puestos de reunión de la
Cía., definidos en la fase de
planeamiento.

El BICC llegará a la posi
ción de partida con el des
pliegue adecuado y, a partir
de  la misma, la sección de
Reconocimiento dirigirá
cada Cía. a los puntos referi
dos.

Esta operación se realizará
preferentemente de noche,
de  acuerdo con el horario
previsto en la fase anterior,

En los puntos de reunión se
encontrarán os oficiales de
enlace de Cía., así como los
guías necesarios, uno por
sección de primer orden y
pertenecientes a la unidad
en posición. para que cada
sección realice el paso por un
itinerario diferente.

c)  Simultáneamente los seccio
nes de Morteros Pesados y de
Defensa Antiaérea integra
das en la Cia, de Mando y
Apoyo, desplegarán en los
asentamientos adecuados, si
está previsto su empleo,

Con la comunicación de los úti
mos detalles sobre seguridad,
podría darse por finalizada la sub
fase de preparación del paso,

Ejecución propiamente dicha
El proceso de ejecución podría

ser el siguiente: Cada uno de los
guíos dirige a la unidad correspon

través de la posición y hasta los
pasillos marcados en el obstáculo
propio.  Simultáneamente, se
puede estor desencadenando el
plan de fuegos para el paso.

El momento más adecuado
pora la ejecución es antes del
amanecer, y ello tanto por razones
de seguridad como para que sea
con las primeras luces con las que
se cruce el obstáculo enemigo y se
Inicie la conquista de los primeros
objetivos.

Las fases teóricas
tratadas habrán de
ada ptarse a la
situación del
momento, pero, en
todo caso, lo que
siempre ha de
tenerse presente es
que la rapidez de
ejecución, así como
unas ciertas dosis de
audacia para suplir
las carencias de
información, son
indispensables para
el  éxito de la
operación

Si bien esta operación debe
producirse lo más rápido que las
circunstancias permitan, dada la
vulnerabilidad que la densidad
de  fuerzas ocaslona, las condi
ciones de seguridad exigen que
se efectúe, al menos, en dos ole
adas.

La primera integrada por las
Cías. o subgrupos tácticos que
constituyan el primer escalón y que
finalizará cuando éste cruceel obs
táculo propio. La segunda y terce
ro, en su caso, formada con los res-

estructure el batallón.
La operación de poso de esca

lón finalizará cundo el último esca
lón del batallón haya rebasado o
LTRC.

CONCLUSIONES

El proceso descrito aparece en
principio como complejo tanto en
su planeamiento como en su eje
cución; no obstante lo anterior, la
adopción de unos medidas de
coordinación lo más completas
que  sea posible, disminuirá en
grado sumo las dificultades de su
ejecución!

Dado que los situaciones idea
les se darán en muy escasas oca
siones. es preciso destacar el papel
fundamental que juega en este
tipo de operaciones el mantener
se bien informado de la situación y,
para ello, resaltar la importancia
que adquieren los oficiales/subofi
ciales de enlace.

Las situaciones planteadas, así
como aquellas otras no estudia
das pero que tienen cabida en el
combate, son diferentes tanto en
cuanto al tiempo disponible para
llevarlas a cabo, como en lo refe
rente al enemigo con el que habrá
de enfrentarse, parlo quelas fases
teóricas  trotadas habrán de
adaptarse  a la  situación del
momento, pero, en todo caso, lo
que siempre ha de tenerse pre
sente es que la rapidez de ejecu
ción, así como unas ciertas dosis
de audacia para suplir las caren
cias de información, son indispen
sables para el éxito de la opera
ción.

Agustín Alcázar Segura
Coronel, lnfantea, DEM
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LAS  AGRUPACIONES
DE APOYO LOGÍSTICO.

PRESENTE Y FUTURO

ANGEL MANUEL ADAN GAPciA
Coronel, Artillería.

INTRODUCCiÓN
Las Agrupaciones de Apoyo

Logístico (AALOG,s), a pesar del
tiempo transcurrido desde su crea
ción parlo lG. 14/86 EME. (5,0 Div.)
Organización de los MALZIR,s, de 22
de diciembre de 1.986, y de su pri
mera lista de revista en a prlmave
rade 1.987,siguen
siendo las gran
des  desconoci
das de la actual
organizacipon
del Ejército de Tie
rra.

La promulga  __________
ción de la IG. 4/87
EME  (5.°  Div.)  ___________

O rg a n iza c ip o n
del  Sistema de
Apoyo Logístico
del Ejército de Tie
rra (SALE.) de 26
de  febrero de
1.987, fue real
mente una autén
tica  «revolución
logística» que es
taba  enunciada
en su propio obje

to: «Organizar un sistema de apoyo
logístico adecuado ala estructura
orgánica del Ejército de Tierra.
basado en criterios de funcionali
zación y concentración de la ges
tión yen la articulación flexible de
sus medios». Así pues, el cambio de
una logística por servicios a una
logística por funciones, rompía un

sistema centenario en nuestro Ejér
cito  y tomaba partido por una
logística más racionalizada, inte
grada y centralizada en su gestión,
asumiendo así, una tendencia
generalizada ya en los ejércitos de
la OTAN.

Hoy podemos decir que es ya
una palpable realidad que se halle-

LOGÍSTICA, ¿... POR MATERIA O POR FUNCIÓN?

‘SN;1]
INGENIEROS

U E TE A INAR lA;0];1]

ARTILLERÍA;0];1]

AUTOMÓVILES;0];1]
APOYO AL
PERSONAL;0];1]

ULIC6PTEROS;0]

41



vado a cabo en un tiempo récord
y  con unos resultados ampliamen
te positivos, y quá sorprendentes,
por la ilusión y tenacidad demos
trada por las unidades y los cuadros
que se integraron en el nuevo &ste
ma de apoyo logístico.

Como ha quedado escrito, fue
la promulgación del SALE., el punto
de partida para llegar ala realidad
actual de las AALOG,s. En un bre
visimo espacio de tiempo, se fue
ron transfiriendo, en el ámbito de
las demarcaciones territoriales
(Regiones yZonas Militares), las res
ponsabilidades de dirección, coor
dinación y control que ejercían las
Jefaturas de los Servicios, a la Plana
Mayor de la Agrupación; y la reali
zación de los distintos cometidos
de los Servicios, a las Unidades fun
cionales que la integran, pasando
la  dependencia orgánica y fun
cional, de la Capitanía General
(Mando Operativo Regional), al
MALZIR correspondiente.

La tarea ambiciosa y dura de
integración de los antiguos Servi
cios, buscando los principios bási
cos de productividad, normaliza
ción, división del trabajo y espe
cialización, sin dejar de prestar los
servicios tradicionales, fue enor
memente motivadora y gratifican-

te,  no en vano la capacidad de
adaptación de los oficiales y subo
ficiales de nuestro Ejército es enor
me y. son en si mismos, el mejor
capital de la Institución Militar.

Cumplida ya
ampliamente la
conocida «Ley
del quinquenio))
por la Ique cual
quier organiza
ción creada de
nueva  planta
requiere un míni
mo  de  cinco
años para con
solidarse, pre
tendo, a través
de este artículo,
dar a conocer la
realidad de una
Agrupación de
Apoyo Logísti
co,  cpmo ele
mento  funda
mental  de  la
operatividad
logística de los
MALZIR,s en sus
cometidos logís
ticos,  y hacer
una  aproxima
ción,  siempre
subjetiva, de su

futuro, convencido de la vital
importancia de la logística como
piedra angular para que cualquier
operación pueda llevarse a cabo
con éxito,

DEL MALRE. A JA ACTUAL
AALO

En la reorganización del Ejército
llevada a cabo en 1.965 según l.G.
n.° 165-142 EMC. (Dirección Gene
ral de Organización y Campaña)
de  10 de julio, se crearon en el
ámbito de la GU,s división y briga
da, unas organizaciones logísticas
que, copiando de alguna manera
y  sólo parcialmente la organiza
ción logística del Ejército de EE.UU.
(los llamados Libros Rojos), con
centraba en un único Mando, las
funciones logísticas de Personal.

Cenfro  Entrega. Abastecimiento

Unidad de Mantenimiento
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PARQUES
INGENIEROS

LA AALOG.

441  ._1-

PARQUES Y UNIDADES DE San.

GENERAL

Asistencia Sanitaria, Abastecimien
to.  Mantenimiento y Transporte.
pero permanedendo «aisladas»
logísticamente, toda vez que sus
relaciones, a nivel superior al suyo,
no tenian la misma organización
funcional, ya que mantenían la

organización logística por servicios
no sólo independientes sino, inclu
so, en algunos casos, totalmente
aislados e impermeables.

En 1.984, teniendo como punto
de  arranque la Orden Ministerial
142/82 de 18 de octubre sobre

Estructura Orgánica y Funcional de
las Fuerzas Terrestres, y como con
secuencia de la misma, el EME.
dicto la l,G. 1/84 de abril de 1.984
sobre Reorganización de la 3.°
Región Militar. La lG. instituía,dentro
de la organización logística, por vez
pñmera, con carácter experirren
tal.  una organización funcional
logístico bajo un único Mando.
denominando al conjunto de los
órganos de dirección y ejecución,
Mando Logístico Regional (MALRE.).

El MALRE. significó un paso gi
gantesco en el proceso de deci
sión, en la dicotomía función-
materia, es decir, logística por ser
vicios versus logística porfunciones.
tomando claro partido por e
sta última, paro conseguir una posi
ble cooperación entre/os ejércitos
y  llegar a poder construir una
BRALCE. como organización logís
tica operativa.

En 1.985. poraplicación de la IG.
15/85 EME. (5,0 Div.), por la que se

•J¿‘[‘1iiVii;1]

!‘CS_-;0]

POLVORINES
BAN ZAS;1]

-

Ci

-k;0]

BASES de PARQUE Y
TALLERES de AUTO.

A
.4

ALMACENES REG. DE
INTENDENCIA

JEFATUR-  OE-SERRCIO.
1

ÚAR11LLERIA
f  *f$

*INTENDENCIA
*SAN lOAD
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JEFATURA DE SERViCIOS

AUTQSSMO
*VETE
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Vot.  Y Farrn.
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organizan os Mandos de Apoyo  — Encuadradas orgánicamente  — Cada  servicio heredado
Logísticas a Zona Interregional
(MALZIR.s). de 15 de octubre, se
daba el paso definitivo en la nueva
organización logística siendo el ori
gen de lasAgrupaclonesdeApoyo
Logístico (AALOG,s) actuales.

Las Agrupaciones de Apoyo
Logístico se contituyen como
órganos de ejecución de las acti
vidades encomendadas a los
MALZIR,s y su actuación está regu
lada por programas de activida
des y órdenes del Jefe del MALZIR
y,  en los aspectos disciplinarios,
gubernativos, de trámite adminis

en un MALZIR,tienen su campo
de actuación y servicio en una
Región Militar concreta,

—  Integradas por Unidades fun
cionales que, por herencia.
están contituidas básica
mente por talleres y almace
nes fijos, deben ser capaces
de prestar idénticos servicios
por medio de equipos des-
plegables y móviles.

—  Siendo Apoyo a la Fuerza, se
constituyen en Fuerza para
ser atribuidos a los Mandos
Operativos que se organicen

/

tiene sus propios medios de
gestión, estodillos, criterios,
terminología y, en definitiva,
su propio indiosincrasia.

En los AALOG,s recaen unas res
ponsabilidades sumamente com
plejas y amplias, asumiendo una
concentración de cometidos y
tareas que, quizá por sí mismas,
puedan determinar la entidad de
la  Unidad y su importancia en la
gestión logística.

Las Reales Ordenanzas marca
ron el camino para legar a consti
tuir los distintos grupos funcionales,

MISION AALOG
*  ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Y CRÉDITOS FINANEROS.
•  GONT1%ATAOK!1N

II
*  ABASTECIMIENTO

-  CLASES. 1, II, III, IV, VI, VII
SUBCLASES

It,
*  MUNICIONAMIENTO

-CLASE.V

trativo y de inspección no especí
ficamente técnica, del General
Jefe Regional. Inician su andadu
ra así, en 1987. unas complejas Uni
dades Logísticas. con muchos y
concretos problemas, pero que,
en su complejidad, han encontra
do  su peculiaridad y estilo. Vea
mos las características que las
definen:

en situaciones de crisis o gue
rra.

—  Dispersas en sus acuartela
mientos y con cuadros de
Mando de todas las Armas.
Cuerpos y Servicios, personal
funcionario civH y personal
laboral, su integración en una
única organización logística
es, cuando menos, dificultosa.

de forma que. sin perder las virtu
des del Servicio de origen, fueran
capaces de alumbrar un nuevo
espíritu logístico que permitiera
constituirse de inmediato, en esca
lón avanzado y retrasado de un
despliegue logístico.

El orden, el método, la probidad
en la gestión de los recursos, la cia
ddad de juicio. la rapidez de deci

*&WJfNIMIENTO
000             tU
Ç4.Vfl

CO RA ECli VO
*ASTECIMIENTO
-Clase. IX

TRANSPORTES
Y

TERMINALESA
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Sión y la capacidad de organiza
ción, serán el camino permanente
de  formación para incrementar
así, lo preparación técnica, básico
en la Unidad, y alcanzar el máximo
rendimiento. Rendimiento que
deberá traducirse en el bienestar
del personal y la operatividad del
material, aportando, siempre
generosamente, su capacidad de
trabajo y experiencia, y permitien
do rebajar la toma de decisiones a

todos los niveles jerárquicos. tanto
como sea posible, favoreciendo e
impulsando cuantas sugerencias
posibiliten la mejora de osservlcios,
y respetando totalmente las áreas
de responsabilidad de los subordi
nadas.

Como aconsejaba Clausewitz
al Príncipe: «Debemos seraudaces
y precavidos en los planes, y firmes
y obstinados en la ejecución, con
vencidos de que la confianza en

nosotros mismos, nuestra conston
te preparación técnica, la fuerza
de voluntad y/a tenacidad, son los
únicos caminos para superar todas
la dificultades».

En la Agrupación, el equilibrio
entre la gestión económica, la
contratación, la gestión del perso
nal civil funcionario y laboral, a ins
trucción de una Unidad de la Fuer
za, con sus períodos básicos de
intrucción, salidas Alfa, patrullas de

FINALIDAD  AALOG.s

_____________________________  —  __________________________________________

centro de carburantes                           carburantes. BAUX de Helicópteros

‘twa

APROXIMAR A LAS UNIDADES, CENTROS Y ORGANISMOS EL APOYO WGITICO DE TAL
FORMA QUE LO PUEDAN RECIBIR EN EL MOMENTO, FORMA Y LUGAR CONVENIENTE,

DESDOBLANDOSE EN SU CASO PARA FORMAR LOS ESCALONES
AVANZADO Y/O RETRASADO DE UN DESPLIEGUE LOGISTICO
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oficial y ejercicios de Puestos —  alto de nuestra responsabili
de Mando, así como la activi
dad  puramente logística,
Intentando que lodos nuestíos
apoyos se aproximen al máxi
ma a las Unidades para que
puedan  recibirlos en  el
momento, forma y lugar con
venientes, ha sido meto difícil
de alcanzar que se ha ido per
feccionando día a día.

Muchos oficiales y subofi
ciales de la Armas, han des
cubierto en la Logística, un
enorme atractiva de gran res
ponsbilldad y un Cuerpo de
Especialistas queno ha duda
do  en cambiar su mono azul
por el uniforme de campaña,
alcanzando una Integración
que, sin duda, hace Imposible
distinguir los emblemas de
nuestras uniformes en una
misión de servicio a los demás
que debe calocarse en lo más

dades.
Se han normalizada los

organigramas, estadillos,
métodos y procedimientos. Se
ha  disipado el ((temor» de
entregar materiales para su
reparación, parsi nose recibí
an en peñodos largos de tiem
po. Se ha gestionado todo
tipo de recursos, con un segui
miento pormenorizado, no
sólo en e! control de almace
nes. sino en el de las repara
ciones, con un análisis econó
mico de cada obra o repara
ció efectuada. Se ha ejercida
una dirección, coordinación y
control personalizados en el
Mando de la Agrupación que
genera, sin duda alguna,
mayor  productividad de
todos los elementos que inte
gran el concepto: personal,
material y equipamiento.

DESDOBLAMIENTO DE UNA AALOG (MALOG)

AstencIo sorIta1o

(1

UALOG

MEatOS OES

ASIGNACIÓN

(*)  Organización y medios en función de la tuerza a apoyar. SALE (2.2.1)
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Como conculusión de la reali
dad logística que son IasAALOG,s.,
conviene subrayar lo siguiente:

—  Realizan la gestión logística
intergrada en los Servicios
Logísticos de Abastecimien
to,  Mantenimiento y Trans
portes en el ámbito de una
Región Militar y, parcialmen
te, el de Asistencia Sanitaria.

—  Por su especial estructura
orgánica, son capaces de
constituirse en escalón avan
zado y retrasado de una
organización operativa por
desdoblamiento.

—  Pueden, por sus medios téc
nicosy por lo formación espe
cífica de su personal, prestar
apoyo logístico a todo tipo
de abastecimientos, mante
nimientos y transportes.

—  Obtienen una elevada ren
tabilidad  de tos recursos
financieros asig
nados,  conse
cuencia  de  su
gestión centraliza
da y conocimien
to  general de la
situación  en la
zona de responsa
bilidad.

—  Sufren dificultades
en el cumplimien
to de su misión por
carencias en el
material móvil dis
ponible, y la dis
persión obligada
de sus grupos fun-  ‘

cionales, dado el
origen de los mis
mas.  •

—  Para su adiestra
miento es necesa-  •
rio  que  tomen
parte en cuantas
ejercicios y ma
niobras de enti-  •
dad suficiente se
lleven a caba en
su zona de res-

ponsabilldad o a nivel nacio
nal.

No obstante, son aún muchos
los problemas en el ámbito de las
relaciones funcionales, de la ges
tión intergrada y del escalona
miento determinada por el SALE.

JA A110G DEL FUTURO
No cabe la menor duda de que

el futuro de la AALOG, como fuer
za logística de Escalón IntermedIo
del SALE., se enmarco dentro de la
puesta en total operatividad y
cumplimiento estricta de todos y
cada uno de los objetivas del Sis
tema de Apoyo Logístico del Ejér
cito de Tierra (SALE) que, como es
bien sabido, afecta a la totalidad

LAS AALOG,S

REALIZAN la  :flf1  içstrir

en  el ámbito concreto de una
Región Militar/Zona o plazas de Ceuta y
Melilla

Son capaces de constituir un eciióii
jv3n:rf  L tí.r.I  de una organi
zación logística por desdoblamiento

Gran  H :troa de cuadros de
mando e instalaciones

ros asignados

de los órganos logísticas integrados
en la Fuerza, Apoyo a la Fuerza y
Cuartel General del Ejército y que
se sintetizo para las AALOG,s, en:

•  Concentración  de  las
AALOG.s en un único acuar
telamiento (excepto polvori
nes). Concepto de BASE
LOGISTICA.

•  Proporción adecuada entre
instalaciones fijas y las des
plegadas a móviles. Posibili
dad de desdoblamiento,

•  Soporte informático que per
mita la centralización de la
gestión logística. Implanta
ción del SIGLE.

De cada uno de los objetivas
citados, podemos desgranar una
serie de consecuencias que paso
a enumerar.

A. Concentración en una base
logística.

La  concentración de  los
AALOG,s en una base
logística implica, como
consecuencia  mós
inmediata, la necesi
dad  de  una nueva
orgánica, en evitación
de  innecesarias duplici
dades que se produrci
rían de mantenerse la
orgánica actual, con
cebida para Unidades
funcionales de vida
Independiente.

Las ventajas eviden
tes para el Mando, la
dirección logística, su
desarrolla y el control,
son realmente de menor
peso específica que las
que reportaría la con
centración de AALOG,s
para  el personal y  la
operatividad logístico:

•  Los cuadros de
Mando destina
dos directamente
a  la Agrupación,
no solo generarían
un apreciable aha

de los recursos financie-

Graves carencias de material móvil

Insuficiencias en infraestructuras ade
cuadas por su costo (instalaciones téc
nicas)

Necesidad de  adiestramiento en
maniobras
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rro de personal,
sino que permitirí
an  una gestión
más individuali
zada, de forma
que cada Man
do  ocuparla el
puesto más idó
neo  según sus
capacidades,
aptitudes y acti
tudes. Idéntica
consideración
puede  hacerse
del personal fun
cionario, laboral
y  de tropa, tanto
militares profesio
nales como de
reemplazo.
La orgánica ac
tual  podría fun
cionalizarse aun
más, por el apo
yo mutuo e inme
diato  entre los
distintos grupos
funcionales,
cuya consecuen

cia  más Importante
seria la constitución
de  un único Grupo
de  Mantenimiento
que permitiría reali
zar el mantenimien
to  preventivo y co
rrectivo de cualquier
material  integra
mente considerado,
mediante lo acción,
sucesiva o simultá
nea, de equipos téc
nicos especiailzados
en  cada  parte o
materia del mismo.
Las ventajas como
Unidad, en sus as
pectos de vida yfun
cionameinto, cum
plimiento del Plan
General de Instruc
ción y Adiestramien
to  (PGIA.) y Seguri
dad. son de tal mag
nitud  que podría
aflrrnarsequeelaho
rro de tiempo, es
fuerzo duplicado e

LA AALOG. EN EL FUTURO (a?)

->nL  t”t  ri
J_-ItJJ

(a) Personal PLM y Serv. y Policía Miliar
(b) Asignadas en caso de constituirse en FUERZA

EL FUTURO
•  Concentración en un único acuartela

miento

•  Nueva orgánica más ajustada
•  Interrelación efectiva de las funciones

logísticas
•  Mayor facilidad de Mando, dirección

logística, coordinación y control
•  Mejor «calidad de vida» en guarnición

para todos los componentes
•  Trabajo en PAZ, similar al de maniobras,

situaciones de crisis y/o guerra
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incluso económico sería, a
largo plazo, muy superior cii
gasto en inversión que la con
centración generoria.

•  Los centros de control de las
funciones logísticas desarro
ladas, recibirían sus
«inputs» in situ, con
notable ahorro en
medios de todo tipo
y.sobre todo, de ges
flón adminstrativa.

•  La base logística en si
misma, sería una
ocasión de constan
te adiestramiento en
a consiltución de un
centro logístico.

8.  PosIbilidad real de
desdoblamiento.

•  Las MLOG,s son Uni
dades que, por su
orgánica y medios
desplegables y móvi
les, deben poder des
doblarseyformaruna
Unidad de apoyo
Logístico (UALOG.)
capaz de constituirse en esca
lón avanzado y/o retrasado
de un despliegue logístico.

Este desdoblamiento debe Ile
varse a cabo manteniendo en sus
estructuras fijas, el apoyo logístico
de  carácter territorial que tienen

asignado. Esta circunstacia hace
que la orgánica de cada grupo

funcional contemple la ejecución
de sus responsabilidades logísticas
coordinando equipos de trabajo,

contituidos por perasnal civil labo
ral exclusivamente, que realizan
sus acciones en estructuras de
carácter fijo, y otros equipos, cons

tituidos también con exlu
sividad por personal mili
tar, que ejecutan sus labo
res diarias preferentemen
te en talleres y almacenes
móviles. Lo fundamental
estriba en mantener idén
ticos procedimientos de
trabajo para unos u otros
equipos.

La aplicación del SALE.
en  planes operativos tie
ne  que ser continuación
del  cumplimiento del
SALE. en tiempos de paz,
convencidos de que la
logística real no se impro
visa.

•  Una AALOG. debe
poder prestar apoyo
logístico, en sus fun
ciones logísticas ha

bituales, a una GU. tipo bri
gada con misión de Apoyo

General (A/G). toda vez que
es el auténtico peón de la
maniobra.

Unidad de Obras

Unidad de Transporte
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Es Importante no confundir las
Unidades Logísticas del escalón
básico con las del escalón Inter
medio, Las primerass forman parte
de  la orgánico de su GU. y están
concebidas para manejar unos
medios orgánicos, por propia defi
nición, fijas, con unas dotaciones
que garantizan la autonomía míni
ma de la Unidad a que
pertenecen, en lo que
están inmersos en sus
peculiares caracterís
ticas,  instrucción y
adiestramiento, Las
segundas, por el con
trario, atienden en sus
estructuras mixtas o
todo tipo de Unidades
y  materiales, mane
jando niveles siempre
variables y, cuando se
contituyan en escalón
avanzado y/o retrasa
do  de un despliegue
logístico, específica
mente para la misión
encomendada  de
apoyo a una fuerza
concreta, y en una
situación determina
da, pueden llevarlo a
cabo al ser autosufi
cientes en todos los
servicios logísticos y
contar con capaci
dad técnica y de tra
bajo que, en definiti
va,  garantizará a
autonomía logística
de  la Unidad apoya
da,  puesto que su instrucción y
adiestramiento no es otro que la
activa participación en el cIclo
logístico.

C. Implantación del SIGLE.
La gestión informatizada e inte

grada, no sólo constituiría un enor
me ahorro de burocracia, en la
más peyorativa acepción del tér
mino, sino un elemento imprescin
dible para la ayuda en la tamo de
decisiones logísticas.

En términos generales, conviene
proyectar hacia el futuro uno serie
de consideraciones:

•  Adapatar la «mente» de
nuestro cuadros a olvidar la
logística administrativa, e
integrarse en la nueva logísti
ca  funcional que tiene que
dirigir todos sus esfuerzos en la

RETOS DEL FUTURO

instrucción y el adiestramien
to, a prever las necesidades
de  todo tipo de recursos,
estableciendo cadenas tun
cionales de abastecimiento,
mantenimiento y transportes,
rápidas y eficaces, para lle
gar directamente al usuario.
Las MLOG,s tienen que lle
gar a disponer de una movi
lidad similar a las Unidades
combatientes,

•  Los desastres naturales, que
puedan dar origen al auxilio
de población civil damnifica
da de nuestra porpia nación
a  de naciones amigas, exi
gen de la logística una pre
paración permanente y una
actitud de trabajo y sacfício
que es necesario inculcar,

La  capacidad de
(‘proyección de Fuer
za» de nuestro Ejérci
to,  que implica la
posibilidad de  su
empleo cumpliendo
misiones Internacio
nales allende nues
tras fronteras, requie
re una acumulación
y  almacenamiento
de  todo  tipo  de
recursos para asegu
rar el flujo (ritmo de
reposición) logístico
imprescindible para
que las operaciones
se lleven acabo.

•  Incluir como princI
pios logísticos tradi
cionales, la EFICACIA
unido a la eficiencia
necesaria, es decir,
obterner  el  rendi
miento esperado de
una  organizacIón
alcanzando, can los
medios disponIbles, el
mayor resultado posi
ble de ellos. ADAPTA
BILIDAD, paro que, de
forma multifuncianal,

pueda prestar el apoyo logís
tico según las necesidades de
la  Unidad apoyada. AGILI
DAD en una movilIdad multi
forme, para llegar a todos los
lugares y atender a todos los
sistemas de armas, lo que
dará lugar a una estructura
abierta ya la intercambiablll
dad e interoperabilidad.

•  Todos los problemas logísticos
se convierten finalmente en

•  Olvidar la logística administrativa no
operativa

•  Preparación permanente (situaciones
catastróficas)

•                         logística siem
pre dispuesta

•  Incluir como  principios
L.líJDlIH[    AGILIT’HD

•  Atención prioritaria a los transportes
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LA LOGISTICA ES LA
PIEDRA ANGULAR PARA
QUE LAS OPERACIONES
PUEDAN EJECUTARSE

un problema de transporte.
Es esto función logística la
que, a nivel AALOG, requiere
una visión más amplia, toda
vez que, siendo su finalidad
trasladar recursos humanos.
de ganado y material al lugar
y  en el momento en que los
necesitan las Unidades para
el cumplimiento de su misión,
debiera ampliarse y concen
trar todas las actividades que
tengan relación con el trans
porte y su gestión. Resulta.
pues, imprescindible contar
con una terminal miltipropó
sito, capaz de atender el
ferrocarril, transportes maríti
mos (en su coso), transportes
aéreos y por carretera.

COXU USIÓN
La Logistica, paro el Barón de

Jomini, en su Compendio del Arte

de la Guerro, es «la ejecución de/as
combinaciones de la estrategia y
de  la táctica sublime», Amirante,
muy ajeno a la gran amplitud y
complejidad que el tiempo daria o
la Logística, la definía como «el arte
de  calcular». Para Napoleón, era
simplemente «dinero, dinero y dine
ro» y Vegencio Renato, en sus Máxi
mas Generales de Guerra desu libro
lnstftuciones Militares, indica: «A un
General que no cuida de asegurar
«los víveres», se le destruye sin pe)e
ap,,

Lo cierto es que una bueno ges
tión logística es vital para cualquier
tipo  de organización; y poro los
ejércitos, el apoyo logístico es,
como lo define el Diccionario Enci
clopédico de la Guerra, «e/apoyo
dado por un mando u otra organi
zación a una Fuerza, por medio del
cual se proporcionan todos o parte
de  sus abastecimientos, equipo,
material de combate, manteni
miento, transporte, administración

o cualquier otro servicio similar, de
modo que permito a esa Fuerza Ile
var a cabo su propia operación
más expeditivamente».

Nuestro Ejército, consciente de
la imprtancia del apoyo logístico,
fue capaz, como hemos venido
mostrando en este artículo, de
superar la controversia materia
versus función y lomar un claro par
tido funcional, dictando el SALE. Sin
embargo, sacralizado en algunos
mentes aquello de «Logísh’ca: no se
trata’ fue interpretado como uno
continuidad en la que «realmente’
sólo  se combiaban nombres,
denominaciones o, acaso, relacio
nes orgánicas, que «se suponía’
sólo servion para crear burocro
cia, No ha sido así, el SALE, ha triun
fado y lo logística funcional ha sido
una realidad en un tiempo récord
(en otros Ejércitos, duró 20 años).
pero aún quedan «flecos»:

1. Lo funcionalidod debe gene
ralizorse en todo el sistema, aten-

-,,

-
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diendo cada escalón a sus fundo-  nalmente, se denominaban iguak  rendimiento sise tiene en cuenta.

con lami
sión, sino

nistración y obras

una transformación óptima

mente esclalones. Esta dualidad
puede generar disf unciones en las
cadenas logísticas, sustrayendo del
control logístico-económico único.
recursos en especie que, de esta

forma, incrementan el
costo del conjunto.

2.  Las AALOG,s aún
tienen dificul
tades  en su
gestión  de
Mando y di
rección logís
tica,  al  ser
nuevas  es
tructuras que
han acumu
lado compe
tencias muy
arraigadas.
Su consolido
ción requiere
una orgánica
clara y valo
rada  por la
función que

_________        realizan.
constituida
por personal
civil y militar.
que se com
plementa  y
permite una

-   -           continuidad,
base del man
tenimiento de
una producti

vidad operativa funcional, Eviden
temente. una MLOG debe man
tener una estructura «a medida»,
diseñada en función de las necesi
dades reales de las Unidades que
ha de apoyar, para que desptie
guen. o puedan hacerlo, en la
zonalreglón de su responsabilidad.

3. En operaciones, se constata
la  necesidad de integrar las fun
ciones logísticas de personal y
obras, y contar con una adminis
tración específica.

4. Cualquier reorganización
logística sólo alcanzará su óptimo

no sólo lo situación actual y los pre
visibles recursos económicos dis
ponibles, sino una visión a argo
plazo, porque la logística no puede
improvisarse.

Tal vez debiéramos pensar con
profundidad, que «tan perjudicial
es desdeñar las reglas, camo
ceñirse o e/las en excesa», como
nos dice Luis Vives en «De Traden
tis disciplinis», y debiéramos tener
presente que «pocos negocios
vence e/ímpetu, a/gunas la fuer
za, muchos el sufrimiento y casi
todos la razón y e//nterés» como
analizaba Saavedra y Fajardo en
«idea de un príncipe político cris
tiano».

Apliquémonos empleando la
razón y todo nuestro interés en la
gestión logística, convencidos de
que es la pierdra angular para que
cualquier operación pueda llevar-
se a cabo con éxito,
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nes dentro del cuco logístico.
El escalón intermedio y su fuerza

logística, las MLOG,s, deben con
tar con los medios móviles y des
plegiables que le permftan cumplir,
no  sólo

CONCLUSIÓN

•  Funcionalidad en todo el ámbito del
SALE

•  Logística «a medida»
•  Necesidad en operaciones de integrar

la función logística de personal, admi

•  Oportunidad de tiempo y lugar para

Tan perjudicial es desdeñar las
reglas como ceílirse a ellas en
exceso.

LuisVives

Pocos negocios vence el espíritu,
algunos la fuerza, muchos el
sufrimiento y tasi todos la razón y
el interés.

SaavedrayFaiardo

con la finalidad para la que fueron
concebidas y atender íntegramen
te  a las funciones logísticas enco
mendadas, sin organizaciones
logísticas paralelas. ni exclusiones
que, en un momento dado, dificul
ten el paso de una situación de paz
a  otra de crisis u operaciones, sim
plemente por desdoblamiento.

Quizá se debiera poner de mani
fiesto, un erróneo concepto pertur
bador, que confunde el escalona
miento logístico con el grado de
dificultad de las tareas de manteni
miento autozadas y que, tradicio
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a  Escuela de Logísti
ca  del Ejército, tuvo
la  percepción desJ  de que se inició la
actuación de indivi

duos y Unidades de nuestras Fuer
zas Armadas en diversos escena
rios conflictivos, de que la Función
Asuntos Civiles, desactivada en
tiempos de Paz por prescripción
doctrinal, debía dinamizarse a
través de una acelerada crea
ción de estructura y modos fun
cionales.

En consecuencia, propuso al
Mando obteniendo la correspon
diente aprobación, crear el grupo
docente paro la enseñanza e in
vestigación de la Función Logísti
ca «Asuntos Civiles».

El phmer curso sobre esta espe
cialidad se desarrolló en abril del
presente año, y está prevista la
realización del segundo para
1996.

El documento que se presenta
es fruto de la cooperación entre
profesores y alumnos del curso ya

finalizado, En él se exponen los
siete temas siguientes:

Se encuadra un primer lugar
con  el título ((Asuntos Civiles: lo
logística de lo logística», dentro
del sistema logístico general,reco
mendondo su permanente acti
vación. Consecuencia de tal pro
puesta es el segundo artículo, que
trata sobre «La Función Asuntos
Civiles en Tiempos de Paz». La cir
cunstancia activadora de este
aspecto de la Logística es anali
zada en el tercer articulo (La Fun
ción Asuntos Civiles en operacio
nes de mantenimiento de la paz),
examinándose en cuarto lugar
una cuestión concreta y comple
ja  como lo es la ayuda a los refu
giados. crítico cometido de la Fun
ción. La sección G-5de los Estados
Mayores. y en especial de nuestro
Fuerza de Acción Rápida es trata
da a continuación, terminando la
serie con dos artículos escritos en
Invención prospectiva: ‘(Asuntos
Civiles en a Protección Civil» y «Fu
turo de la Función Asuntos Civiles»,

Se ha procurado con este
temario contemplar en su globa
lidad el campo de actuación de
esta Importante parcela logística,
cuya misión, como dice la Doctd
na, es «facilitar las operaciones».
pero que, prolongada a tiempo
de  paz. contribuye a favorecer la
convivencia nacional e interna
cional y a prevenir y superar situa
ciones de emergencia derivadas
de muy diversos oñgenes,

«Asuntos Civiles’, presenta, en
fin, el rostro humanitario de la ac
ción de as armas, Su actividad se
aplica a fomentar, en todo caso,
la  cooperación de la población
con  la fuerza militar para resta
blecer en cuanto sea posible, las
condiciones normales de vida en
una zona afectada por conflictos
de  cualquier índole o por desas
tres naturales,

Juan Batista González
Coronel. Artillería. DEM.

Director de la Escuela de
Logística del Ejército
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ASUNTOS  Cwiu±s,
LA  LOGÍSTICA DE

FEDERiCO BORDAS MARTkEZ. Comandante, Infantería

LA  LOGÍSTICA

asaron ya, porfortuna,los
tiempos en los que. leyen
do  cualquier orden de
operaciones, al llegar al
apartado Logística, nos

contróbamos con un escueto
«No se Trata». No obstante, los que
desarrollamos nuestra actividad en
ambientes logísticos de enseñan
za. planeamiento o ejecución,aún
seguimos padeciendo ciertas
lagunas que, sIn duda, hay que tra
tar de rellenar.

Me estoy refiriendo, a lo que
prácticamente hasta hoy aún «No
se Trata» en las órdenes de opera
ciones o, por lo menos, por no ser
excluyente, se trata en muy lnfeñor
medida que las demás funciones
logisilcas, a Función Logística de
Asuntos Civiles.

De la poca dedicación que se ha
tenido hacia esta Función Logística,
tiene la culpa en primera instancia,
nuestra Doctrina, en revisión pero
todavia vigente, pues en su capítulo
19 nos dicta que esta función podrá
ser realada por unidades específi
cos, tan sólo en GU,s Ejército y supe
riores, dejando claro que en unida
des inferiores a éstas, será atendida
por especialistas u órganos espeda
fizados, Incluidos o no entre los servi
cios de personal y administración.

En segunda instancia, es el Sis
tema de Apoyo Logístico a Ejérci

to  (SALE). que vio la luz como
norma 2/87, el que restringe la
organización de esta función y la
de  Trabajo. a tiempo de crisis o
guerra.

Esta limitación a tan alto nivel y
en tan específicas situaciones, ha
hecho de Asuntos Civiles la gran
olvidada de a teoría y la prácti
ca de a Logística en España, con
virtiéndola, en cierta medida, en
«La Logística de la Logística», en
cuanto que era lo que nunca se
trataba.

De la Escuela de Logística del
Ejercito de Tierra (ELET),salen cada

año, oficiales superiores, titulados
en Gestión Logística que. tras seis
meses intensivos de curso, han pro
fundizado sus conocimientos teóri
cos sobre las cuatro grandes Fun
ciones, es decir: Personal, Abaste
cimiento,  Mantenimiento y
Transporte, tanto en campaña
como en paz. en zona de comba
te y de interior.

En menor medida, aunque sufi
ciente, también se trata con cierta
profundidad la Asistencia Sanita
ria, sobre todo cálculo de bajas,
evacuaciones, despliegue de
medios, etc.

Lo especiollzocíón en/o Función de Asuntos Civiles se adquiere en la Escuela de Logística
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Por el contrario, en cuanto a
Asuntos Civiles, el tiempo invertido
es tan sólo de apenas dos sesiones
teóricas.

En los demás cursos de Logística
de  la ELET. los de especialización
para oficiales y los básicos poro
suboficiales, Asuntos Civiles queda
relegado a la mero mención de su
existencia, dentro del comprensi
ble enf oque de los cursos hacia la
Función Logístico de la que se hace
la especialización.

Esta limitación, a mi entender
grande en cuanto ala extensión de
lo  que en la ELEF se enseña sobre
esta Función, no ha sido producto
de la fafta de interés de su cuadro
de  profesores por un tema tan Im
portante,sino que vino impuesta por
el  hecho en sí de la misión de lo
Escuela de Logística, la cual, en su
orden de creación 2/87 EME (5.’
DIV,), contemplaba el desarrollo de
las cuatro Funciones Logísticas Prin
cipales, dejando fuera de una posi
ble enseñanza logística integrada a
funciones como Asistencia Sanita
ria, Administración (parte desglosa
da de la Función Personal y Admi
nistración), Trabajo y Asuntos Civiles.

Consciente de la laguna que
existía y de la importancia que

adquiere la Función Asuntos Civiles
por la cada vez más amplia parti
cipación de Fuerzas Españolas en
operaciones conjuntas, de mante
nimiento de paz, o de cualquier
otra indole, en territorio nacional o
fuera de él, la Escuela de Logística
solicitó una ampliación de los
cometidos que se le habían enco
mendado en su orden de crea
ción, para iniciar cursos de espe

cialización de Asuntas Civiles,
paralelos en duración y organiza
ción, a los de las otras Funciones
Logísticas, que desde hace ya
varios años se vienen impartiendo.

Concedida la autorización para
iniciar la fase de planeamiento, se
realizaron varias reuniones prepara
torias y dos seminarios, A estos acu
dieron representantes de distintos
organismos en los que de una forma
u otra se trata esta función, vahos
oficiales que por haber tomado
parte en las distintas operaciones

de mantenimiento de paz, contri
buyeron con su valiosa experiencia
en temas relathios al contacto y re
laciones con autoridades y pobla
ción cMl, y también, profesores de
la  ELET para aportar documenta
ción de otros ejércitos y formular
propuestas sobre la posible mate
rialización de las ideas tratadas en
un futuro Curso de Asuntos Civiles.

El 7 de abril de 1995, se clausuró
en la ELET, el 1 Curso de Asuntos Civi
les, ftuto de aquellos trabajos, con
la  participación de 18 oficiales
superiores, bajo la dirección del
recién creado Grupo de Asuntos
Civiles. Esto es algo muy Importan
te, es la clara muestra de que, a
pesar de que queda un larguísimo
camino por recorrer, los primeros
pasos, los de mayor complejidad.
yo están dados,

Uno de os pasos siguientes, ami
entender tan importante como
difícil de acometer, es el de lo crea
ción de unidades u órganos de
Asuntos Civiles y para hacer algu
nas consideraciones sobre ello,
vamos a tratar de centrar el tema
haciendo un somero repaso de
algunas de las materias desarrolla

das en el curso y deducir de ellas
lo que —creo— debe ser una Uni
dad de Asuntos Civiles, y, simultá
neamente, de sus misiones, desga
jar cuál debe ser el perfil de cual
quier profesional especialista en
Asuntos Civiles,

Define la Doctrina esta función
como el conjunto de relaciones
con  las autoridades civiles para
facilitar y apoyar operaciones mili
tares, así como las actividades de
gobierno, apoyo y control de la
población civil.

Fi perwnai, que ha tomada porte en operaciones de mantenimiento de lo paz, aportó su
valiosa experiencia

(  cue(4 be 1o41%tie4 bet jÓCitO be tieM.4
61e$ C4b4 440, o4ie& Rpel’iOl.e%, tittd4bo% 8$

e4iÓk  Loqi%tU6, qe ¡tau pi.o(ussbizabo  coNocimiehto teóüto%
o&e (a c446tk0 qs’aube 7cascio&su
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En esta definición se observan
claramente dos matices comple
fomente distintos en cuanto a su
actuación, par un lado está la
colaboración con las autoridades
civiles y, por otro, la práctica susti
tución de tas mismas.

Varío el grado de intervención
en los asuntos civiles según la clase
de  conflicto, bien sea de baja,
media o alfa intensidad, y según la
situación especifica del teatro o
zona de operaciones, todo ello
dentro del abanico de posibilida
des que la legislación vigente
determina paro cada momento y
situación. Será claramente distinto
por ejemplo, el grado de interven
ción en los asuntos civiles, en terri
torio propio yen territorio enemigo:
en zona de combate y de interior

y, como consecuencia, las unida
des encargadas de plasmar esa
intervención serán muy diferentes.

Las cuatro grandes actividades
donde podemos encuadrarlos dis
tintas acciones que se habrán de
desarrollar son normalmente:
gobierno, economía, servicios
púb!icos y servicios especiales
(cuadro). Pero en tiempo de paz,
esas actividades principales podrí
an ser apoyo de nación anfitriona,
relaciones cívico-militares e infor
mación pública: o cualquier otro
encuadre que surja de las necesi
dades que en cada momento se
vayan teniendo.

Como todos sabemos, son tam
bién muchos y muy variados los
campos considerados estricta
mente civiles, que deben preocu

•  Asuntos de gobierno.
•  Asuntos jurídicos.
•  Asuntos de trabajo,
•  Segufldad pública.
•  Sanidad.
•  Bienestar,
•  Educación.
•  Finanzas.

paralos encargados de la Función
Asuntos Civiles, y son tantos y tan
variados que inmediatamente nos
sugieren la imposibilidad de que
todos ellos sean atendidos por una
misma persona, un asesor, pues el
cuadal de conocimientos que pre
cisaría, seria francamente difícil de
adquirir y, en ciertas ocasiones,
también difícil de mantener el nivel
de actividad.

De  esta dificultad nace un
hecho fundamental: la necesidad
de  crear unidades u órganos de
Asuntos Civiles, y tenerlos organiza
dos desde tiempo de paz aunque
se concreten en unos equipos muy
reducidos de personas, que pue
dan ser la base de encuadramien
to para una posible ampliación en
caso de conflicto.

Respecto a las primeras, será
necesario crearlas de forma que
apoyen directamente a una uni
dad.  En principio, deberíamos
hablar sólo de apoyo a una gran
unidad, porque así lo marca la
Doctrina, pera ¿qué ocurre con el
cada vez más elevada número de
agrupamientos tácticos que se
organizan para una misión con-
creta y que no tienen la categoría
de gran unidad?, ¿no necesitarán
ellos igual que las grandes unida
des, de especialistas en Asuntos
Civiles cuando sean desplegados
en  los más dispares sitios y más
complicadas situaciones? Creo
que  la respuesta es obvio, y el
hecho de que sólo se organicen
unidades de Asuntos Civiles para
grandes unidades superiores, será
necesariamente reconsiderado,
como el hecho deorganizarlassólo
en caso de crisis o guerra.

Ayala también esta idea, el que
en  otros ejércitos occidentales,
Asuntos Civiles es una más de las
Especialidades Fundamentales, y
tiene una organización definida
desde tiempo de paz, para sus uni
dades. Como ejemplo. el Cuerpo
de Asuntos Civiles de! Ejército de los

Actividades y acciones de la Función Asuntos Civiles

Gobierno

Economía

•  Economía.
•  Comercio e industria.
•  Producción.
•  Racionamiento y control

de precios.
•  Control de la propiedad,
•  Abastecimiento civil.

Servicios públicos •  Comunicaciones.
•  Transportes.

Servicios especiales

•  Medios de difusión.
•  Arte, monumentos y ar

chivos,
•  Refugiados, desplazados

y evacuados.
•  Asuntos religiosos.
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Estados Unidos, desgajado del de
Fuerzas Especiales en la Segunda
Guerra Mundial cuando la masiva
presencia norteamericana en
Europa creó a necesidad de un
núcleo de oficiales especializados
en las actividades de esta Función
Logística.

1 be 4tai( be 1995, e
es (4 Lfl,

et it  eusw be ,4uuto &vite
tos U pøticip4ciós

be 18 ofleide upeioe,
kjo (4bh.eceiós

bet Mciá ei.eabo 4upo be
,4ssto  &uite

Por otro lado, será muy conve
niente tener entrenados especia
listas en Asuntos Civiles para una
determinada zona, es decir, ade
más de esas unidades que apoya
rían en todo lo que fuera necesa
rio a una unidad, bien sea grande
o pequeña. contar con determi
nados especialistas para cada
área geográfica en particular. El
Ejército de Estados Unidos, mantie
ne  como hipótesis probable su
actuación en cualquier parte del
mundo, y, por tanto, tiene espe
cialistas en todos y cada uno de los
posibles escenarios del Globo.

Nosotros deberíamos contar con
especialistas al menos en aquellas
zonas de interés establecidas por
nuestro Plan Estratégico Conjunto,o
por las Alianzas firmadas.

Sobre esta necesidad, Jorge
Asplzua, miembro del Instituto de
Estudios Sociales Avanzados, del
Consejo Superior de Investigacio
nes Científicas, publicó en la Revis
ta Española de Defensa de febrero
de 1995, un artículo en el que con
cluye que muchos especialistas de
distintos temas, que desarrollan su
quehacer diario en distintas institu

ciones, podrían ser utilizados en
campañas exteriores como espe
cialistas de Asuntos Civiles.

Por otro lado, seria fácil confun
dirnos y pensar que ya tenemos
especialistas en determinadas
áreas, dentro del esquema de la
Inteligencia militar, pero realmente
considero que son especialistas en
inteligencia, no en Asuntos Civiles,
con unos propósitos. aunque com
plementarios, diferentes,y unas prio
ridades marcadamente disfintas.

Respecto a la forma de actuar
de  esas unidades, el segundo
hecho deducido de la gran canti
dad y variedad de misiones enco
mendadas a la Función Asuntos
Civiles, es el de que necesariamen
te su forma de actuar se basará en
el equipo, más que en la concep
ción típica de unidad, con un jefe y
una jerarquía establecida. Lampo
sibilidad de agrupar todos los cono
cimientos necesarios en una sola
persono, recomienda que se actúe
mediante equipos compuestos por
varios miembros,todos elloscon una
visión general del tema de Asuntos
Civiles, pero con diferentes espe
cialidades según las necesidades.

Como ejemplo. seña muy con
veniente para un equipo de Asun

tos CMles agregado a un determi
nado agrupamiento táctico, con
tar con especialistas jurídicos, de
prensa, Intérpretes, conducción y
trato de refugiados, especialistas en
cultura de la zona, economistas, y
un largo etc. modificable según las
necesidades particulares de cada
caso. Esto seña posible, mantenien
do una base de datos, con perso
nal especialista en cualquiera de
estas actividades, civiles y militares,
en activo y en la reserva, que en ca
so de ser necesarios, completarían
las unidades ya organizadas en
tiempo de paz, que de esta forma
no tendñan que ser de más de cua
tro o cinco personas por división y
uno o dos por brigada,

Parece rebatir la idea de la ne
cesidad de tener organizadas uni
dades o especialistas de Asuntos
Civiles ya desde tiempo de paz, la
brillante actuación que todos los
agrupamientos tácticos desplega
dos en las distintas operaciones de
mantenimiento de paz ha tenida.
Si se han ido superando los proble
mas según llegaban. y casi siempre
con éxito, ¿para qué preocuparse
de antemano?

La verdad es que en los informes
finales de las operaciones Afta-Kilo y

Muchos especialistas, que desarrollan su quehacer diario en distintas Instituciones,
podrian ser uhf izadas en campañas exteriores cama especia ftstas de Asuntas civiles
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Alfa-Bravo en sus distintos relevos, se
destacan siempre los necesidades
padecidas a causa de no contar
con especialistas de Asuntos Civiles,
Incluso antes de su llegada a la zona
de despliegue. Muchos problemas
se solucionaron por la proverbial
capacidad española para improvi
sar, pero otros, afortunadamente los
menos, quedaron sin resolver o pre
cisaron de más esfuerzo del esfflc
fomente necesario,

Respecto a la improvisación, el
general Bahamonde, solio decir:

La improvisación, no es buena o
mala en sí, sino que depende del
tiempo que tengamos para hacer
algo. Si no tenemos tiempo su fi-
cien te para prepararlo, la improvi
sación es una buena herramienta,
pero siel tiempo con que se ha con-
todo es suficiente, la improvisación
no es más que pura negliencia».

Argumentada ya la nece&dad
de la existencia de las unidades de
Asuntos Civiles, veamos qué perfil
debemos buscar en los profesio
nales que vayan a actuar en esta
área logística,

Lo primero quizás, incluso antes
de determinarquéestudiosocono

cimientos deben poseer. sea el pre
tender de los componentes de
Asuntos Civiles una cierta actitud.
Deberían ser sociables, tolerantes,
con capacidad de enfrentarse a
los problemas de forma pausada,
con facilidad de expresión, dialo
gantes. conocedares de idiomas,
fundamentalmente inglés, y demás
caracteristicas propias de un buen
«relaciones públicas».

En cuanto a los conocimientos
que precisan, son muy extensos y
abarcan campos completamente
dispares. Necesitarían saber,sl bien
no con el grado de especialización
de  los verdaderos técnicos en
coda tema, de:

—  Legislación nacional e inter
nacional, sobre todo de lo
referente a las actividades
mencionadas anteriormen
te, incluyendo lo propio de
su actuación en tiempo de
paz (protección civil,ayuda
en  desastres o emergen
cias. prensa etc.).

—  Logística, pues en conflictos
pasados y actuales vemos
que una de las armas em
pleadas es la utilización de

grandes masas de refugia
dos que colapsan las rutas
de abastecimiento y direc
ciones de avance y a esas
masas de civiles, en muchos
casas, habrá que alimen
tarias, alojarlas, transportar
las, atenderlas sanitaria-
mente, llevar un control
exhaustivo de personal, etc,

—  También será importante
que tengan conocimientos
de relaciones internaciona
les, estando al dio de los
conflictos existentes en los
que nuestras Fuerzas Arma
dos puedan de una u otra
forma participar y de la
legislación que los regula.

—  Otras técnicas de comuni
cación social, organización
de  reuniones, dirección de
negociaciones etc. serán
ampliamente utilizadas,

Como vemos, son muchas, qul
zásdemasiadas,ioscondicionesexi
gibles a un buen oficial de Asuntos
Civiles y, portante, muy difíciles de
imparliren un cursoque ccmosiem
pre estará muy limitado en tiempo,
por razones que todos Intuimos.

Muchos problemas
se solucionaron por

la  proverbial
copad dad

española para
impío visor;1]

Ii;0]
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La solución es posible, no obs
tante, combinando una buena
seíección de aspirantes, a los que
se les exija tener adquiridos ya algu
nos de los conocimientos como el
Idioma o LogTstico, y hacer hinca
pié en el curso en las materias que
a todos nos resultan más dIfíciles de
aprender en nuestra vida profesio
nal normal.

Tampoco habría que olvidar,
aunque lo considero problemático
y difícil, esas otras cualidades com
plejas de valorar que mencioná
bamos antes, pues la sociabilidad,
la tolerancia o la facilidad de ex
presión, son a veces apreciado
nes subjetivas, que no es fácil
determinar.

Al final, quizás lo que se pudiera
pretender, es conseguir tener un
núcleo más o menos grande «Mili
tares-Diplomáticos», capaces de
solucionar o buscar solución a la
ingente cantidad de problemas
que se pueden presentar a una
fuerza desplazada a un territorio no
propio, enemigo o no, y en el que
se vean involucrados civiles. Tener
los encuadrados en unidades
reducidas y de fádl ampliación ya
desde tiempo de paz y con la ca
pacidad de actuar en nuestro
propio país en caso de interven
ción del Ejército, según lo contem
piado en la legislación sobre esta
dos de alarma, excepción o sitio, o
en la que contempla la regulación

de  casos de emergencia, riesgo,
catástrofe o calamidad.

Como decíamos en párrafos
anteriores, el camino que queda
por hacer es largo y complicado,
pero  la fuerza necesaria para
poner en marcha algo, es mucho
mayor que la que se precisa para
mantener el movimiento. Con el 1
Curso de Asuntos Civiles se ha
empezado a andar y voluntad
para que siga andando, es de lo
único que no carecemos,

Federico Bordas Martínez
Comandante nfantería

Quizás la que se pudiera pretender, es conseguir tener un núcleo más o menos grande de «MIlitares-Diplomáticas»,
capaces de sal ucionar o buscar solución a la Ingente cantidad de problemas Que se pueden presentar a una fuerza
desplazada
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LA  FUNCIÓN ____

ASUNTOS  CIVILES EN
___  TIEMPOS DE PAZ?
FRANc(sco J. BLAScO ROBLEDO. Comandante, Infantería, DEM.

PREÁMBULO

 aro poder debatir esta
cuestión, considero im
prescindible defirnir pre
viamente  la  Función
Asuntos Civiles como: «El

njunto de actividades y relacio
nes entre las FAS y las autoridades
civiles para facilitar y apoyar las
operaciones militares, así como las
actividades de gobierno, apoyo y
control de la población civil»,

De esta definición se desprende
que encuadro todos y cada una
de las actuaciones que puedan Ile
varsea cabo con la población civil,
tanto en beneficio de la misma.
como en lo referente a su control
para los fines puramente militares.

APOYOS LEGALES

Hasta este punto. da a sensa
ción de que el desarrollo y empleo
de  esta Función se encuentran
enmarcados exclusivamente en la
concepción común de «operacio
nes militares», es decir, en guerra y
más precisamente en territado ocu
pado enemigo o coaligado. No
obstante lo anterior, debemos
recurrir a apoyarnos en nuestra
legislación en vigor, para ver que en
ella aparecen consideradas estas

relaciones en situaciones diferentes
a las anteriormente mencionadas.

—  El RD 1547/80 por el que se
reestructuro la Protección
CivIl,  crea la  Comisión
Nacional de Protección
Civil y organiza la Dirección
General de Protección Civil.

—  La Ley Orgánica ó/80 modi
fica porla LO. 4/81 de los Cri
terios Básicos de la Defensa
Nacional y que define los
estados de Alarmo, Excep
ción y Sitio, confiere a las
autoridades competentes,
gubernativa y militar res
pectivamente. una serie de
atribuciones sobre la movili
zación de recursos, depen
dencias, grados de colabo
ración, asunción de facul
tades y organización de los

CG,s de las regioneso zonas
militares para atender a las
necesidades derivados de
las responsabilidades que
les correspondan, que difi
cilmente pueden llevarse a
cabo si previamente no ha
existido una serie de accio

nes por parte de las FAS que
las puedan facilitar.

—  La Ley 2/85 sobre Protección
CMI,queensuArflculo 1 defi
ne la misma como un servi
cio público en cuya organi
zación, funcionamiento y
ejecución parf icipan as dife
rentes  administraciones
públicas y le otorga misiones
concretas en caso de guerra
en o referente a:
•  Autoprotección, servicio

de alarma, refugios.
•  Evacuación, dispersión y

albergue.
•  Socorro, rescate y salva

mento.
•  Asistencia sanitaria y

social.
•  Rehabilitación de servi

cios públicos esenciales,

En su Articulo 2 dice que en Fem
pode paz. cuando la gravedad de
la situación de emergencia lo exija,
las FAS, a solicftud de las autodda
des competentes, colaborarán en
la  protección civil, cumpliendo las
misiones asignadas; que las FAS ac
tuarán encuadradas y dirigidas por

La1,4%  co(4&oi.eús eN U
i.ot&üós CiviE
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sus mandos naturales; y que la cola
boración deberá solicitarse de la
autoridad militar que corresponda.

Yen su Articulo 3 especifico que
en  os estados de alarma, excep
ción y sitio, la protección civil que
dará sometida a las autoridades
competentes en cada caso, y que
en los casos de movilización total o
parcial por causo de guerra, el
Gobierno dispondrá de los planes
y  medidas que permitan a utiliza
ción de los medias de protección
civil conforme a tales circunstan
cias, asegurando, en todo caso, la
colaboración entre autoridades
civiles y militares.

Vemos pues, que una Ley de
Protección Civil, que podría inducir
a  pensar que es especificamente
CMI, dedica sus tres primeros arti
culos a definir y marcar las misiones
para tiempos de guerra, alarma,
excepción y sitio. y las relaciones
con las autoridades militares,

—  En el RD 888/86 sobre la
composición del Pleno de la
Comisión Nacional de Pro
tección Civil y su modifica
ción  105/1995, se fijan los
nuevos representantes del
MINISDEF en las figuras del
Director General de Política

de  Defensa y el Director
General de Servicios.

—  El RD 2639/86 por el que se
crea la Comisión delegada
del Gobierno para situacio
nes de crisis y en la que figu

En el morco de/o
legislación puro

aparece el
concepto de fo
cooperación en

catástrofes.

ra  como miembro perma
nente el Ministro de Defensa,
Y el acuerdo del Consejo de
Ministros de 15 de enero de
1988 por el que se crea el
Comité Nacional de Planes
Civiles de Emergencia en el
que figura como Vicepresi
dente primero el DIGENPOL.

—  La Orden del Ministerio del
Interior de 2 de abril de 1993
por  la que se publica el
Acuerdo del Consejo de
Ministros que aprueba la
Directñz Básica de Planifica
ción de Protección Civil de
Emergencia por Incendios
Forestales, designa a la
DIGENPOL como elemento
permanente del Comité
Estatal de Coordinación
(CECO) asignándole a éste,
entre otras misiones, la ela
boración del Plan Estatal de
Protección Civil de Emergen
cia por Incendios Forestales.

La Ley 2/85 de Protección Civil aseguro lo colaboración entre autoridades civiles y militares
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En el marca de a legislación mili
tar  pura, también encontramos
referencias a estas misIones; asi
vemos que en las RROO (Art. 22)
aparece el concepto de la Coo
peración en Catástrofes yen el Art.
193 la obligación de prestar ayuda
alas autoridades civiles salvo orden
en contra. En la LO. 13/85 del Códi
go Penal Militar yen su Art. 153 apa
rece tipificado el delito de denega
ción de cooperación, legalmente
exigible, con las autoriades civiles.

Aparte de la legislación prapia
nos encontramos dentro de los
acuerdas firmados por España, el
concepto de Apoya de la Nación
Anfitriona (HNS). definido en AAP-ó
de  la OTAN, cama: «La asistencia
CIVIL Y MILITAR prestada en paz» lo
que irremisiblemente nos obliga a
tener actualizadas una serle de
datas que en su día pueden ser soli
citadas par aquellas otros Ejércitos
aliados que puedan Intervenir en
nuestra territorio en ejercicios o en
apoya a España para afrontar una
amenaza campartlda a na.

La lógica nos hace pensar que
dicha Información ha de estar pre
parada de antemanayqueespre
ciso un sistema de actualización de
datos, a al menos conocer y prac
ticar  los procedimientos para
acceder a ellos. La cual supone
que debe existir una organización
militar de Asuntos Civiles actuando
en tiempo de paz. capaz de poder
actuar en beneficio de a pobla
ción del país propio, cuando se
requiera, y que a la vez contemple
y actualice la formación necesaria
para poder ejercer l  control de
esa misma población en las casas
anteriormente mencionados.

Estas misiones deben ser lleva
das a cabo por el MINISDEF a tía-

vés de la DIGENPOL como célula
superior y de enlace político, pero
a niveles inferiores son precisas una
serie de células de trabajo que
puedan nutrir los datos necesarios
y que actúen como elementos de
enlace con las autoridades civiles
regionales y/o de las Comunida
des Autónomas.

IMPLICACIONES EN EL SALE

La IG 1/91 que cantine la último
versión del SALE, en su punto 1.]
define las Funciones Logísticas que
son atendidas permanentemente
y por el contrario subrayo que las
organizaciones logísticas que
atenderán las Funciones de Traba
ja y Asuntas Civiles, sóla se crearán
en situaciones de crisis o guerra. Ya
hemos vista en el apartada ante
rior que para actuar en beneficio
de  propio país en situaciones de
crisis, se necesita estar preparado
de  antemano, conocer las ele
mentos con los que debemos rela

cionarnos y tener unas fichas
actualizadas de todos aquellos
organismos oficiales y particulares
que puedan verse afectados en
mayar o menar grado.

Par todo lo anterior, cabe afir
mar categóricamente que el SALE
puede y debe ser modificado, no
sólo para atender al cumplimiento
de la legislación en vigor, sino para
estar en condiciones de cumplir
can las misiones puramente milita
res que puedan ser encomenda
das a sus FAS, a raíz de los tratados
y acuerdos multi/bilaterales.

La misma IG. 1/91 en su actuali
zación del 93 modifica la orgánica
del MALE y más concretamente la
de su Secretaña General en la que

e6te4óic4NseKte que
el 5AL. puebe y bebe

%Ck 14.Ob4iC4bO

existía una Sección de Movilización
de  Material, que llevaba a cabo
estas misiones en la referente al
material civil que podría ser emple
ado en casos de movilización en
situacianes de crisis a de guerra.
Estas misiones las ha absorbido la
DEGAM. pero, a mi entender,
dicha  Dirección General se
encuentra a un nivel muy elevada
para  poder contener todos los
datos necesarios para una región
a  área determinada del territorio
español. Por ello, la modificación
que propongo, en lo referente al ET,
es la siguiente:

—  Escalón superior.
•  MALE y MAPER a nivel de

Secretaría General.
—  Escalón intermedio.

•  MALRE,s y MALOG OP. a
nivel de Sección de Asun
tos Civiles en sus Estados
Mayores Funcionales.

—  Escalón bósico.
•  Jefaturas Logísticas Terri

tadales, EM,s de la Fuerza
de Maniobra, llegando a
nivel de FAR y DIMZ, en las
Fuerzas de Defensa Aérea
y  Fuerzas Mavilizables a
nivel de EM de las Brl,s,

MISIONES QUE PODRÍA TENER
DICHA ORGANIZACIÓN

En este apartado no nos referi
mos a la preparación y adiestra
miento para el resto de las misianes
que  cualquier organización de
Asuntos Civiles debe tener para ser
aplicados en beneficio de la
maniobra en caso de proyección
de  fuerzas al exterior, tanto en
misiones de paz como de guerra.

C6&e 4inssai.
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En tiempo de paz, en el marco del  cuación en catástrofes  mas de  funciona-
territorio nacional y en concreto
dentro de la demarcación territo
rial contemplada a cada nivel de
trabajo y con carácter permanen
te. se proponen las siguientes:

—  Función gobierno:
Asuntos de trabajo
—  Determinar las necesi

dadesydisponibilidad
de  mano de obra
para el desempeño
de las actividades civi
les minimos de las dis
tintas situaciones de
crisis, y fijar las normas
para la obtención de
dicha mano de obra.

—  Determinar los organis
mos laborales que
deben  mantenerse
operativosasícomoel
grado del control mili
tar sobre los mismos.

Seguridad pública.
—  Enlace con los organis

mos de Seguridad y
Orden Público y Pro
tección Civil en lo refe
rente a la propia segu
dad  y a la protección
contra incendios. eva-

y todos os asuntos refe
rentes a esta última.

—  Estudio de las posibili
dades y necesidades
para el mantenimiento
y seguridad de los esta
blecimientos peni
tenciarios en la zona.

•  Sanidad,
-  Organación, capaci

dad y funcionamiento
de la red hospitalaria,
así como personal míni
mo e indispensable pa
ra su funcionamiento,

-  Estudio y desarrollo de
los planes de abasteci
miento de medica
mentos, y de contin
gencia y posibilidades
de refuerzo con los me
dios y personal miUtarde
la zona estudiada,

-  Conocimiento de po
sibilidades funerarias.

•  Bienestar.
-  Esiudio de la red de Iris

tfluciones públicas y pd
vadas de beneficen
cia, asilos y guarde6as.

—  Posibilidades y nor

miento de estableci
mientos dedicados al
esparcimiento.

•  Educación.
—  Estudio de la capaci

dad yposibilidadesde
la  red universitaria y
escolar.

—  Red de bibliotecas,
museos, y centros de
educación deportiva,

—  Función Economía:
•  Industria.

-  Determinar los recursos
y  la producción indus
trial mínima para el nor
mal  abastecimiento
de  las necesidades
militares y civiles,

-  Control del material
de aplicación militar,y
de  las empresas y
materiales de cons
trucción de edifica
cionesy vías de comu
nicación.

-  Control de las indus
trias de producción
de  energía y abaste
cimiento y depura
clón  de aguas, así
como las de produc
ción alimenticia.

-  Normas para el abas
tecimiento de todos
los recursos.

•  Producción.
-  Determinar las posibili

dades de producción
agrícola, ganadera y
piscícola.

—  Necesidades para
cubrir el posible déficit
en caso de un alarga
miento de la situación
de crisis.

•  Control de la propiedad.
—  Determinación de las

propiedades suscepti
bles de ser destinadas
para uso militar.

-  Medidas de protec
Hay que determinar las necesidades y disponibilidad de mona de abra para el
desempeño de las actividades aMles mínimos en las distintas sIl uacianes de crisis
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Hoy que determinar tos normas de
movilización del personal y material

ción  del patrimonio
estatal y particular.

—  Función servicios públicos:
Transportes.
-  Determinación de los

servicios mínimos y las
normas de moviliza
ción  del personal y
materiaL

-  Censo de medios de
transporte e identifi
cación del material
movilizoble con fines
puramente militares.

Comunicaciones.

Medidos de protec
ción de los medios,
centros y repetidores
de comunicaciones.

des de la red viana y
determinación de las
medidas de control y
protección  de  la
mismo.

—  Función  servicios es
peciales:
•  Determinación de las

medidas de control y
protección de os monu
mentos, obras de arte y
archivos.

•  Estudio y localización de
áreas para desplazados
y evacuados.

•  Determinación de las
medidas conducentes
para asegurar la presta
ción de los servicios reli
glosas y funerarios.

Se entiende que la adquisición
de todo esta infarmoción requeri
ría un elevado número de personal
cualificado en cada uno de los
escalones del SALE, pero también
se comprende que la mayor parte
de ello estará recogida en la pro
pia organización de protección
civil de cada Comunidad Autóno
ma o en los organismos de las mis
mas que tengan competencias.
Debemos desarrollar, en todos los
casos, unas relaciones de transfe
rencia de información, coopera
ción y conocimiento mutuo que
sólo pueden ser llevadas a cabo

14 S4469O p4te bel pek%0K41 CKdifltabO
ess (4 o44hiz4ciós be kOteCCiÓK Civil
be c6b4 Cosuaibab $utóKoNsA

-  Sistema postal y reparto
de correspondencia.

—  Estudio de posibilida

por las Secciones de Asuntos Civi
les en cada uno de los menciona
dos escalones.
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NUEVAS TENDENCIAS

La  implantación del  Plan
NORTE y las consiguientes varia
ciones que implican la organiza
ción y despliegue del Apoyo a
Fuerzas Terrestres han dado lugar
a la constitución de unos Grupos
de Trabajo que deben estudiar y
proponer las adaptaciones del
SALE y su integración en los Man
dos Regionales parc el desarrollo
de  un mayor número de Funcio
nes Logísticas que hasta la fecha,
así como las posibUidades de cre
ación de un MALOG OP.

Todo ello, unido a la lacra que
supone el desconocimiento y
falta de desarrollo de la Función
de Asuntos Civiles, a niveles infe
riores al MINISDEF, aconseja que
en esos Estados Mayores Funcio
nales de nueva creación, esta
Función quede contemplada
como figura en las primeras pro
puestas que dichos Grupos de
Trabajo hon elaborado, Por últi
mo,  la puesta en marcha del
Curso de Asuntos Civiles dará la
posibilidad de cobertura de las
vacantes que puedan originarse
y permitirá de una manera defini

tiva  afrontar una problemática
que,  por abandono en unos
casos y por impopularidad en
otros, no está desarrollada, reca
yendo sobre los hombros y hom
bres de las FAS en general y del
ET en particular, una labor ingen
te  en aquellos casos que con
templa la referida legslaclón,
amén de otros cometidos en ope
raciones de mantenimiento de la
paz o de proyección exterior en
misiones que puedan ser encua
dradas en tiempo de paz y que,
por sus características, difieren
enormemente de los cometidos
que esta Función Logística debe
desarrollar en tiempo de guerra y
paro las que, sin duda, también
debemos estar preparados.

Francisco J, Blasco Robledo
Comandante, Infantería, DEM.

Hay que determinar las medidas de control y protección de los monumentos, obras de arte y archivos
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“TEl  ____

LA  FUNCIÓN  ASUNTOS  CIviLES
EN  OPERACIONES  DE
MANTENIMIENTO  DE  PAZ.

EMILIO SAPABIA GRIEPA. Comandante, Infantería, DEM.

INTRODUCCIÓN

a  Función Logística de
Asuntos Civiles tiene como
finalidad primordial apoyar
las operaciones militares.
u misión consiste en facili

as relaciones del Mando con
las autoridades y la población civil,
contribuyendo de esta formo a a
consecución de los objetivos mili
tares. Desde este punto de vista, la
función Asuntos Civiles se ha visto
siempre relegada a un segundo
plano y su estudio se ha limitado,
en  a  mayor
porte  de  los
casos, a la posi
ble  influencia
que el flujo de
desplazados o
refugiados
pueda ejercer
en el desarrollo
de  a  opera
ción militar.

La participa
ción de las Fuer
zas Armadas en
operaciones
de  manteni
miento de paz
(OMP,s.) ha su
puesto un cam
bio importante
con respecto al
tipo de opera-

ciones para las que tradicional
mente se han concebido los Ejér
citos. Esta nueva concepción ha
implicado un cambio en la organi
zación de los unidades, en el
empleo de los medios y en la misma
aplicación de principios y procedi
mientos. Por tanto, también la fun
ción Asuntos Civiles debe enfocar-
se desde un punto de vista dife
rente y lo que siempre se ha venido
considerando como una actividad
secundaria de apoyo, puede
pasar a asumir un papel princIpal
en este tipo de operaciones, no ya

como cansecuencia de la misión
asignada a la Fuerza, normalmen
te  emonada de un mandato de
Naciones Unidas u otra organiza
ción Internacional, sino también
derivado de la peculiar situación
en la quese desenvuelven estetipa
de operaciones.

OPERACIONES DE
MANTENIMIENTO DE PAZ

Existe un acuerdo general en
diferenciar, como recogen nues

OP. CONVENCIONAL            ‘ OMP,s

CAMBIO

YUDA  HUMANITARIA

1
OPERACIÓN

MILITAR

1
 ASUNTOS CIVILES OPERACIÓN MILITAR
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tras Orientaciones, las operaciones
de establecimiento de la paz (Pea
cemaking), incluso mediante el uso
de la fuerza (Peace Enforcement),
en las cuales, la esencia de la acti
vidad militar puede diferir poco de
los procedimientos utilizados en la
guerra convencional, de aquellas
otras de mantenimiento (Peace
keeping) o consolidaclón de Fa paz
(Peacebuildlng), llevadas a cabo
con el consentimiento de las par
tes beligerantes para ejecutar o
vigilar a puesta en práctica de
acuerdos relativos al control de
conflictos y proteger la entrega de
oyuda humanitaria, siendo nece
saria la intervención para crear
seguridad y garantizar la vida de la
población en áreas de potencial o
actual conflicto,

En realidad, constituyen opera
ciones que pueden sucederse en
un orden lógico siempre que el pro
ceso evolucione de forma positiva,
correspondiendo el último escalón
a  las de construcción de la paz
(«peacebuildlng»).

SITUACIÓN

Las OMP,s von a tener lugar en
ambientes en los que se darán
todas o algunas de las siguientes
características:

—  Varias o numerosas partes en
conflicto.

—  Facciones militares indiscipli
nadas (los mandos militares
de las facciones enfrentadas
no ejercen total control sobre
sus unidades subordinadas,
que en muchos cosos actúan
localmente de forma inde
pendiente.

—  Existencia de un alto el fuego,
la mayor parte de las veces
inefectivo.

—  Ausencia de ley y orden.
—  Riesgo de oposición armada

(local) a las Fuerzas de Man
tenimiento de Paz (FMP).

—  Presencia e implicación de
elementos civiles, incluyendo
un gran número de despla
zados y refugiados.

—  Colapso de la infraestructura
civil!

Aunque las causas del conflicto
pueden no estar c?aras o no ser
comprensibles muchas veces, al
menos desde un punto de vista
externo al propio conflicto, las ope
raciones van a tener lugar proba
blemente en ambientes con las
características de una guerra civil
o  Insurgencia, a menudo con tóc

ticas irregulares, improvisadas y a
veces irracionales, donde la inten
sidad y características del conflic
to pueden variar de un área a otra
en pocos kilómetros, debido a la
característica de localidad del
conflicto; o cambiar de sentido
drásticamente en un corto espacio
de tiempo, dada su inestabilidad.
Todo el conflicto puede estar
caracterizado porel sufrimiento de
la población en un entorno donde
los gobiernos locales pueden no ser
cooperativos o ser inefectivos y
donde el Mando militar de la FMP

no ostenta la autoridad territorial
con facultades de gobierno y con
trol de Ja población como podría
ocurrir en una operación conven
cional,

En esta situación, las conflictos
en los que se llevan a cobo OMP,s.
requerirán soluciones por concilia
ción, mejor que terminación por la
fuerza, y las operaciones militares
tendrán por finalidad apoyar o
crear las condiciones para que los
acciones politicas o diplomáticas
puedan desarrollarse, a fin de
lograruna pazduradera. La acción

militar no puede, por consiguiente,
ser vista como un fin en sí misma,
sino  que complementará las
acciones económicas, diplomáti
cosy humanitarias que,juntas, per
seguirán los objetivos políticos.

Las acciones llevadas a cabo
para asegurarla supervivencia de
la población, no sólo reforzarán el
papel pacificador de la FMP, con
siguienda el apoyo de la población
civil, sino que contribuirán a la con
secución de estabilidad y seguri
dad. al tiempo que proporciona
rán libertad de acción al Mando

El confllcto puede estor corocterizodo por el sufrimiento de lo pobloción
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uitt  n’  nt

de la FMP. En el coso más extremo
el mandato de NU, o de otra orga
nización internacional con capa
cIdad para ello, podría asignar la
misión de establecer y desarrollar
la función de Gobierno y Adminis
tración civil, constituyendo el máxi
mo exponente del desarrollo de la
Función Asuntos Civiles,

ASUNTOS CIVILES

La Función Asuntos Civiles tiene
responsabilidad sobre todos aque
llos asuntos relacionados con la
población civil y el gobierno y
administración de un territorio, así
como las relaciones con otras
organizacíones civiles: pero, dado
que no se ha producido una trans
ferencia de responsabilidad de la
autoridad, esta función debe ejer
cerse con el consentimiento de las
partes en conflicto, buscando a

cooperación no sólo como un
medio, sino también como un fin,
como un objetivo para el cumpli
miento de lo misión y, en este sen
tido, las operaciones cívico milito-

14% 6CCIOKC% 11e04b4% 4 c4o
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res que desarrolla, están no sólo al
servicio de la operación militar, sino
que, en muchas ocasiones, consti
tuyen parsi mismas la propia finali
dad. Tales el coso dei conflicto de

Bosnia-Herzegovina en el que la
misión fundamental consiste en
facilitar y apoyar la distribución de
ayuda humanitario por UNHCR y
otras organizaciones y en el que la
misión por sí misma constituye una
operación cívico mihtar de Asuntos
Civiles.

Así pues, el campo de os Asun
tos  Civiles aumenta de forma
espectacular en las OMP,s., inclu
yendo desde la clásica percep
ción de apoyo a la operación mili
tar, hasta la de apoyo a la pobla
ción  civil y ayuda humanitaria,
mostrándose con intensidad dife
rente según la misión encomenda
da  y la situación especifica de la
zona de operaciones (70), pero
que  puede alcanzar su máximo
desarrollo para una misión especí
fica de ayuda humanitaria.

Las misiones concretas depen
derán del mandato dictado por NU
u otra organización, de la situación

El campo de los Asuntos CM/es puede alcanzar su máximo desarrolla para una misión especifico de ayuda humanif ada
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particular de la 70, del grado de
autoridad que conserve el gobier
no local en cuestión, si existen o no
organizaciones civiles trabajando
en ella y del número y tipo de éstas,

COMED DOS

•  Enlace cívico militar.
Constituye el elemento funda

mental en todo tipo de operacio
nes  y, especialmente, en tas
OMP,s., tanta con las autoridades
civiles coma con todas las organi
zaciones internoclonales y de

ayuda humanitaria que actúan en
la LO. Será necesaria la constitu
ción de comisiones conjuntas, gru
pas de trabajo o reuniones de
coordinación al no existir general
mente un órgano específico de
coordinación superior que agrupe
a organismos civiles y militares bajo
una misma cadena de Mando.
Dada la característica de locali
dad  de este tipo de conflictos,
adquiere gran importancia el
desarrollo de este cometido en
todos os niveles,

Control de recursos.
Analizando las posibilidades

existentes en el territorio de la 70,
no solamente en cuanto al apro
vechamiento que de as mismos
pueda hacerse paa la Fuerza, fina
lidad en operaciones convencio
nales o de Apoyo de la Nación
Anfitriona (HNS), sino también para
satisfacer las necesidades de la
población, fundamentalmente en
aquellas en las que la misión can-

Dentro del espectro
de  posibflldades que
ofrece el paso desde la
sifuoción de una opera
ción convencional a otra
en lo que se desarrolla
una OMP y, dentro de
ella, de ayuda humanita
ria, se podría establecer
una nueva clasificación
de los cometidos para el
desarrollo de esta Fun
ción en cualquier tipo de
operación y que, sin olvi
darsus funciones en ope
raciones convenciona
les, contemple también
lo  necesario para  la
OMP.

Sin tratar de estable
cer  una clasificación
exhaustiva y a modo de
orientación, se podrían
incluir  los  siguientes
cometidos generales:

E/control dejo población debe incluir todas aquellas áreas re!acion000s con lo seguridad
ye!  bienestar de la pabi ación civil

•  ENLACE CÍVICO MILITAR

•  CONTROL  DE RECURSOS

•  CONTROL DE  POBLACIÓN

•  DEFENSA  CIVIL

•  ADMINISTRACIÓN  CIVIL

•  AYUDA  HUMANITARIA
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siste en propor
cionar  ayuda
humanitaria.

Control de
la  pobla
ción.

Además del
clásico estudio
de  la población
civil  desde el
punto de visto
convencional.
debe incluir to
das aquellas áre
as relacionadas
con la seguridad
y  el bienestar de
la  población civil
y  fundamental
mente la cues
tión de refugia
dos y personas
desplazadas. Se
incluirán  aquí
otros asuntos como libertad o res
tdcciones de movimiento para civi
les. documentaciones, permisos de
viaje o de movimiento, minorías, per
sonas desaparecidas, reunificación
de familias, violaciones de derechos
humanos y otros asuntos relaciona
dos con recursos humanos, inclu
yendo las evacuaciones de perso
nal cMl (nacionales. locales o deter
ceros países), tanto de tipo médico,
como por motivos de seguridad.

Apoyos de la Nación Anf itrio
na (HNS).

Dadas las actuales relaciones
entre países y las posibilidades de
proyección y cooperación de la
Fuerza, existe un cometido que se
ha convenido en asignar tradicio
nalmente a las Quintas Secciones
por la relación que implica con las
autoridades, población y recursos
civiles. Este cometido es el de
Apoyo de a Nación Anf itriana, que
consiste en la ayuda militar y civil
facilitada en paz y en guerra por
una nación onfitriona a otra oua
da,situada o en tránsito a través de
su territorio. En realidad, los came-

tidos derivados de esta tarea se
encontrarían incluidos dentro de
los ya mencionados, pero no exis
tiría inconveniente en separarlos
del resto, dada que se ajustan a
unos procedimientos concretos y
preestablecidos entre nociones,

Defensa civil y protección
civil.

Para minimizar los efectos de las
acciones militares en la población
civil, proporcionando apoya en
situaciones de emergencia coma
consecuencia dei conflicto a inclu
so de desastres naturales. El apoyo
de  la FMP. puede venir dado
mediante la planificación conjun
to  con las autoridades civiles a en
forma de apoyo directo ala pobla
ción, cubriendo una amplia varie
dad de cometidos.

AdministracióncMl y gobierno.
Garantizando el funcionamien

to  de los órganos de gobierno y
administración e incluyendo las
clásicas funciones de gobierna.
economía, servicias públicas y
otros servicias especiales. En
ausencia de un gobierno efectiva,

el mandato de NIJ podría atorgar
autoridad al Mando de la FMP,
siendo su misión restaurar los sevi
cias y funciones públicas prepa
rando la transferencia de autori
dad a la Administración civil.

Ayuda humanitaria.
Cuyos principales beneficiarios

serán los refugiados y personas des
plazadas, así como todos los civiles
afectados de otro modo por la
guerra. Las operaciones de ayuda
humanitaria podrían formar parte
de una OMP o ser llevadas a cabo
de forma independiente. La ayuda
humanitaria será proporcionada
normalmente por las organizacio
nes y agencias internacionales
existentes o creadas al efecto, y la
principal misión de la FMP será la
de  crear las condiciones necesa
rias para que aquelias puedan pro
porcionar la ayuda y apoyar a
dichas organizaciones.

Cuando la misión de la FMP con
siste en proporcionar apoyo a las
organizaciones de ayuda humani
fado, las operaciones cívico-milita
res comprenderán también come-

El apoyo que proporciona/o FMI’. puede vanar desde la protección y seguñdad. hasta lo ejecución directa de
proyectas atareas de ayuda humanit aria
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tidos derivados de las funciones de  PRINCIPIOS GENERALES  El análisis de cada uno de estos
las organizaciones a os que apo
yan.

Estos cometidos no son exhaus
tivos ni excluyentes, sino que pue
den darse de forma simultánea y
solapada, siendo difícil en oca
siones enmarcar un asunto en un
determinado cometido por impli
car en su planeamiento, no sólo a
diferentes Secciones del EM den
tro de un CG, sino también a of ras
organizaciones ajenas a la FMP, lo
que requiere una gran coordina
ción  y flexibilidad tanto en su
planteamiento cama en su eje-
cución.

AYUDA HUMANITARIA

Las  acuvidades de ayuda
humanitaria serán probablemente
el  foco de atención dentro del
contexto de las OMP,s y pueden
ejercer una gran influencia sobre el
conjunto de lo operación,

La principal organización respon
sable de proporcionar ayuda humo
n’rfaria, cuando el mandato provie
ne de NU, es UNHCR, organización
que normalmente debe constftuirse
también como coordinadora del
resto de agencias y organizaciones
que trabajan en la 70,

El apoyo que proporcione la
FMP, puede variar desde la pro
tección y seguridad hasta la eje
cución dírecta de proyectos o
tareas de ayuda humanitaria,
pasando por negociaciones, enla
ce con autoridades y población
civil, información y valoración de la
situación, comunicaciones, trans
porte y control de movimientos, y
apoyo técnico o con medios espe
ciales. En ocasiones, ciertas opera
ciones de ayuda humanitaria pue
den ser llevadas a cabo directa
mente por la FMP, sin embargo, los
acciones estarán limitadas por la
disponibilidad de recursos para
este fin,

Es necesario tener en cuenta
que cuando se planean o condu
cen las OMP,s., los gobiernos nacio
nales mantienen a completo
soberanía sobre su territorio o
población, por lo que la FMP debe
rá actuar bajo un mandato acor
dado por NU u otro organizacIón
internacional y una SOFA (Status of
ForcesAgreement)o MOU (Memo
randum of Understanding). Cual
quier acción que se realice, debe
tener en cuenta los acuerdos
logrados previamente con los par
tes beligerantes, respetando no
sólo las leyes internacionales, sino
también las nacionales del país en
que se encuentren, Esta circuns
tancia nos lleva a la necesidad de
actuar con arreglo a unos princi
pios generales que podrían ser:
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•  Seguridad paro la Fuerza de
Paz y población civil.

•  Legalidad e imparcialidad.
•  Consentimiento y coopera

ción de las facciones en liti
gio.

•  Credibilidad de la FMP y
apoyo de la población.

•  Comunicación y enlace.
•  Coordinación y oportunidad.
•  Mando único,

principios podría ser objeto de un
estudio posterior que se omite, a fin
de  no hacer demasiado extenso
este artículo.

FASES

Las operaciones cívico militares
de ayuda human’rtada se desarro
llarón con especial intensidad, de
acuerdo con una serie de fases en
función de la necesidad de apoyo,
atendiendo en primer lugar a crite
rios de emergencia, pero también
dependiendo de a situación militar
con respecto al grado de seguri
dad y estabilidad alcanzodo.

Estas fases no se encuentran
perfectamente delimitadas, sino
que se pueden superponer en el
tiempo y  llovarse a cabo a un
ritmo diferente en cada área. La
planificación debe, por tanto,
basarse en un completo sistema
de prioridades cuyo estudio ha de
enfocarse, en primer lugar, hacia
el mantenimiento de la vida de la
población y  prestando especial
atención a  aquellos focos de
desestabilización de la situación
que pueden originar una nuevo
escalada hacía el conflicto,

En general, podrían determi
narse los siguientes fases

Fase de emergencia en la Ique
a finalidad pdncipal es salvar vidas.
En ella se desarrollarán esencial
mente operaciones para la supervi
vencia de la población cMl, y la dis
tribución de requerimientos básicos,
será la aclividad esencial. También
puede  incluir reparaciones de
emergencia de la infraestructura
para proporcionar a la población
un mínimo de servicios esenciales.
Cuando la situación lo permita,
debido a un acuerdo entre las par
tes, será también una tarea priorita
ria en esta fase, el intercambio o
liberación de prisioneros y el inter
cambio de cadáveres.
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Fase de transición o de rehabili
tación. En la que se desarrollarán
aquellas actividades encamina
das a restablecer la vida normal de
la  población. Incluyendo la reha
bilitación de servicios como escue
as, hospitales, orden público, eco
nomia y otros; yen la que la ayuda
humanitaria continuará siendo
una primera necesidad, contitu
yendo además un medio para Ini
ciar la reactivación del territorio o
país en cuestión, al tiempo que se
seguira proporcionando seguridad
para mantener la estabilidad de la
situación.

Fase de reconstrucción en la
cual, la Administración civil debe
hacerse cargo de la reconstruc
ción del país a largo plazo, con la
colaboración internacional o sin
ella y en la Ique las FMP,s. podrían
continuar cooperando mediante

otro tipo de apoyos que faciliten la
reconstrucción por la  propia
población, fundamentalmente
proporcionando seguridad, apo
yo técnico y supervisión del pro
ceso.

65/SS DE LOS EMS./PLM,S. CMOC

Dentro del Estado Mayor de los
CG,s., la función Asuntos Civiles
corresponde a la Quinta Sección
que pasa a asumir en este tipo de
operaciones, un papel principal
como asesora del Mando para lle
var  a cabo con éxito e cumpli
miento de su misión.

Entre sus funciones, debe identi
ficar durante su planeamiento los
factores más relevantes para pro
porcionar al Mando la libertad de
acción necesaria, asesoróndolo

sobre los procedi
mientos y niveles de
cooperación posi
bles para asistir de
forma adecuada a
la  población, me
diante el estudio de
los factores políticos,
sociales, económi
cos y psicológicos
que afectan al con
junto  de aquella.
Proporciona al Man
do el enlace y coor
dinación necesarios
con las autoridades,
población  civil y
organizaciones que
trabajan en la LO.,
supervisando y coor
dinando el apoyo en
aquellas áreas de
interés, a fin de crear
o  asegurar un clima
en el cual las organi
zaciones civiles y la
FMP puedan cumplir
su cometido, lo que
constituirá en mu
chas ocasiones el

cumplimiento de la misión.
Por otra parte, en las operacio

nes de ayuda humanitaria nos
encontramos con un gran número
de  organizaciones civiles y milita
res, lo que hace necesaria la bús
queda de un sistema de coordina
ción eficiente y ógil a fin de evitar
duplicidades, economizar esfuer
zos y recursos, incluso eliminar cier
ta  clase de rivalidad que llega a
producirse entre diversos organis
mas u organizaciones por motivos
de restigia o incluso políticos.

Esta coordinación puede lograr-
se mediante el establecimiento de
un Centro de Operaciones Cívico
Militares (CMOC) que reúna y
coordine a todas las organizacio
nes que trabajen en la zona de
acción y mediante el estableci
miento de un sistema de Oficiales
de Enlace.
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CONCLUSIONES

•  El campo de estudio de esta
Función Logística es ampsi
mo, sobre todo teniendo en
cuenta  que hasta ahora
nunca se había profundizado
en detalle sobre los procedi
mientos para su planeamien
fo y desarrollo. El nuevo tipo
de misión que se nos presen
ta con las OMP,s. y de ayuda
humanitaria, hace que esta
Función adquiera un carác
ter prioritario.

•  Los FMP,s. pueden verse obli
gadas a hacer frente a una
serle de misiones donde las
operaciones cívico mlhtares
(CMO) tendrán un papel des
tacado, en ias que habrá de
controlar, planear e Informar
sobre los Asuntos Civiles en Ja
zona  de accián. siendo
G5/55 (Asuntos Civiles) el
punto focal para ias relacio
nes y contactos con las auto
ridades de la zona, con la
población civil y con el resto
de organizaciones civiies que
trabajan en h 70,

•  La subordinación de las ope
raciones mihtares a ia activi
dad política y diplomática.
muchas veces puede de
sembocar en objetivas mliita
res cambiantes e Incluso
incoherentes, y ias activida
des y métodos usados por la
FMP estarán imitados por el
alcance de su mandoto y ias
demandas de la Ley tanta
internacionai como local,
pudiéndose producir cierta
frustación en las Fuerzas al
tener que cumphr un tipo de
misianesdiferentes a aquellas
para las que tradicionalmen
te han sido preparadas,

•  La función de Asuntas Civiles
adquiere cada vez mayor
importancia, A su estudio
desde la percepción ciásica
en operaciones de tipo con
vencionai,se une ahora el de
ios OMP,s. donde adquiere
un carácter prioritario, inciu
so en tiempo de paz, dentro
de nuestra estructura perma
nente, se hace necesario su
estudio y desarrollo. puedien
do  incluir asuntos como la

defensa clvii, protección civil,
reiaciones con autoridades y
organizaciones civiies, ofici
na de información púbhca e
incluso ios cometidos deriva
dos de otro de ios nuevos
objetivos marcados para las
FAS en la Directiva de Defen
sa Nacional como es la pro
tección medioambientai,

•  Las OMP,s. pueden dejar de
ser  el coso particular, la
excepción, para convertirse
en el tipo hobituai de opera
ciones de las FAS!

•  Resulta imprescindible, por
tanto, el estudio y desarrollo
de esta Función y la creación
de forma permanente de los
órganos o secciones de Pos
CG,s, a los que corresponde,
así como la planificación de
un sistema de adiestramiento
para personal especlohzado
y para la intrucción de as uni
dades.

Emilio Sarabia Griera
Comandante, infanteña, DEM.
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Un nuevo reto para las

fsieltz6% ,4ssaba:
ayuda a los refugiados

JORGE SUcARRAT CA&aLs. Capitán, Infantería.

«Quiero reiterar nuestro compromiso y  asistencia activa a esta tarea
ejemplar (la acogida de refugiados), mediante la cual los hombres se den-
den su mano amiga, en un gesto que honra a nuestra civilización, tantas
veces culpable de insolidaridad.»

Juan Carlos 1
J49

INTRODUCCIÓN

r  a  aperacián  ALFA
KILO/PROVIDE COM
FORT, de ayuda al pue
blo  kurdo, marcó el

•        comienzodeunlipode
operaciones de Ayuda Humanita
ria para las FAS. que continúan en
la  ex-Yugoslavia y en Ruanda, y
que, sin duda, se repetirán en un
futuro próximo en otros escenarios,

En el informe realizado por el
EME.-COEME. al finalizar la opera
ción AK, se manifestó «/a imperiosa
necesidad» de contar can el ase
soramiento y unidades de Asuntos
Civiles, Fue una señal de alarma
sabre esta carencia de nuestro
Ejército que en la actualidad está
intentando paliarse.

En la operación ALFA-KILO, la
ayuda a los refugiados constituyó

la tarea principd de esta Función,
Se efectuó el transporte de refu
giadosy la construcción, organiza
ción y dirección de un campa
mento  de refugiados. En las
conclusiones del citado informe,se
reconoce que la ayuda, aunque
valiosa, no resuItó adecuada a las
necesidades del momento.

El informe señala otras dos con
clusiones de mayor transcenden
cia  y en apariencia contradicto
rias: por una parte, la dificultad de
las unidades militares para realizar
tareas de apoyo a los refugiados y,
por otra, que sólo estructuras mili
tares, debido a su capacidad logís
tica, de transportes, comunicacio
nes y disponibilidad de personal,
pueden ser capaces de operar en
determinadas circunstancias para
efectuar este apoyo.

La finalidad de este artículo es
doble: en primer lugar, concien

ciar  del tremendo drama que
viven los refugiados y desplazadas
y  que a todos nos afecta como
personas solidarias, y, en segundo
lugar, como profesionales del Ejér
cito, proporcionar un mayor cono
cimiento sobre las personas des
plazadas o refugiadas, de cuáles
son sus problemas y de las pautas
que se han de seguir para la pla
nificación de la ayuda a las mis
mas; todo ello partiendo de la pre
misa de que, habitualmente, las
tareas principales serán realizadas
por  organismos internacionales
cama ACNUR, Cruz Roja Interna
cional  y  Organizaciones No
Gubernamentales —ONG.s—,
pero en las que la colaboración de
los Ejércitos será habitual y en algu
nos casos decisiva (como ocurrió
en el Kurdistán, en Somalia. en el
puente aéreo de Sarajevo y en
Ruanda).
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Las migraciones son un fenó
meno habitual en la historia de los
hombres, aunque con modelos
específicos según las épocas y las
áreas geográficas.

En nuestro siglo, como movk
mientos más significativos pueden
citarse los desplazamientos de los
perseguidos por el nazismo y de las
víctimas de los combates de la
Segunda Guerra Mundial: en la

segunda mitad de siglo, un cente
nar  de Estados africanos consi
guieron la independencia: fronte
ras artificiales, sistemas políticos
débiles y economías pobres, fue
ron causa de conflictos que pro
vocaron importantes migraciones
que aún perduran en nuestros dios
(Somalia. Etiopía, Ruanda). En
OrIente Medio, los palestinas y en
Asia, afganas, vietnamitas y laosia
nos, san poblaciones obligadas a
dejarsus hogares igual que lo hicie

ron dos millones en Centroamérica
en los momentos álgidos de la vio
lencia poRtica.

En la actualidad, se calcua
que el colectiva de refugiados en
el  mundo es de diecinueve millo
nes (gráfica).

LOS REFUGIADOS EN EL DERECHO
INTERNACIONAL

Se define coma personas des
plazadas, a aquellas que se han
visto obligadas a desarraigarse y a
abandonar sus hogares para esta
blecerse en una zona distinta a la
suya, con frecuencia debido a la
violación de derechos humanos.
La condición de refugiado es más
restrictiva y está regulada en la
Convención de Ginebra, firmada
el 28 de julio de 1951, y en el Proto
colo de Nueva York de lUde sep
tiembre de 1967.

La Convención de Ginebra imi
taba la condición de refugiado a
aquellos que lo fuesen como con
secuencia de hechos ocurridos
antes del uno de enero de 1951 y
en  Europa. Con posterioridad,
para afrontar la problemática de
refugiados no circunscritos a estas
circunstancias, se firmó el protoco
lo de Nueva York.

En la actualidad son Partes, ya
sea de la Convención o del Proto
colo,  124 Estados, España entre
ellos.

La definición legal de refugia
do  es la siguiente: «Una persona
que debido a fundados temores
de ser perseguida por motivos de
raza, religión, nacionalidad, per
tenencia a determinado grupa
social u opiniones políticas. se
encuentre fuera del país de su
nacionalidad y no pueda o, a
causa de dichos temores a de
razones que no sean de mero con
veniencia personal. no quiero
oca gerse a la protección de ese
país por carecer de nacionalidad

Debemos concienciamos del tremendo drama que viven los refugiados y desplazados.
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y estar fuera de/país donde antes
tenía su residencia habitual, no
pueda o, a causa de dichos temo
res o de razones que no sean de
mero conveniencia persono!, no
quiera regresar o éb.

La Convención de 1951 fijó
también el principio de «non refou
lemení», según el cual ninguno per
sona puede ser repatriada contra
su voluntad a un territorio donde
pueda ser objeto de persecución.

En lo sucesivo en este articulo se
empleará indistintamente la pala
bra refugiado o desplazado.

periodos de ampliación son de
cinco años y el último finalizo el 31
de diciembre de 1998.

El ACNUR está obligado a pro
teger a los refugiados y personas
desplazadas, cualesquiera que
sean y dondequiera que estén, y
promover soluciones duraderas a
sus problemas.

En ACNUR, se financian con
cargo al presupuesto ordlna(io de
las Naciones Unidas, los gastos
administrativos y el resto con con
tribuciones voluntarias proceden
tes de gobiernos, organizaciones

no gubernamentales e iniciativas
particulares.

PREDICCIÓN DE LOS
DESPLAZAMIENTOS

Realizando un estudio de los
desplazamientos masivos (razones
por las que se producen y en qué
circunstancias), es posible esta
blecer las causas que los provo
can. Este estudio puede ayudar a
su predicción, bien para Intentar
evitarlos (atacando sus causas).
bien para intentar paliar sus efec
tos, preparando medidas para la
acogida.

En la mayoría de desplaza
mientos subyacen unas causas
profundas (violencias tribales,
guerras, hambrunas,..) casi siem
pre presentes, pero que no son
determinantes. La investigación
debe ahondar en otras causas, en
lo  que pueden denominarse
«acontecimientos desencade
nontes», algunos de ellos tan sim
ples y ton dificiles de localizar por
los  observadores ajenos a la
comunidad cama, por ejemplo,
los rumores.

ACNUR

La protección de los refugia
dos ha sida considerada coma
una cuestión de interés interna
cional por las Naciones Unidas
desde su fundación, por ello creó
la  Organización Internacional de
Refugiados, can carácter tempo
ral, antecedente de la Oficina del
Alto Comisariado de las Naciones
Unidas  para  los Refugiados
(ACNUR).

El ACNUR fue creado el uno de
enero de 1951, como un órgano
especial, capaz de actuar inde
pendientemente, alejada de con
sideraciones paflticas y con carác
ter temporal. En la actualidad los

Número de refugiados.
(en mi/Iones)

,_,  1,

‘  i

4.4    

/k.•

.

5.4J

0.1

Desde su fundación. la protección de los refugiadas ha sida considerada por las
Naciones Unidas como una cuestión de interés internacional.
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A diferencia dejas migraciones
en busca de trabajo o educación.
en las que los (‘factores de otroc
ción’ son determinantes, para los
refugiados los determinantes son
los «factores de expulsión» (con
flictos armados, miedo, persecu
ción, hambre). Los desplazamien
tos se producen de forma súbita,
con movimientos masivos hacia
lugares donde generalmente sufri
rán el rechazo de la comunidad
local.

El problema consiste no sólo en
determinarlo mezcolanza de cau
sas que provocan el flujo de refu
giados. sino en comprender la
complejidad de sus interrelacio
nes de forma que se posibilite el
hallazgo de soluciones apropia
das que no agraven los problemas
existentes.

Si se consigue predecir un movi
miento mosivo,esfactible elaborar
un pien flexible que determine las
futuras necesidades, localización
de emplazamientos de recepción
y  alojamiento, preparación del
personal de asistencia, pudiendo
llegar incluso al traslado previo de
viveres o material sanitario.

No debe descartarse el esta
blecimiento de unas estructuras o
procedimientos estables para
todas las operaciones de ayuda;
las emergencias con refugiodos
son todas diferentes, pero es posi
ble fijar unos «mínimos» comunes
en  aspectos logísticos, nutriciona
les, sanitarios, higiénicos yen insta
lación de campos.

Las últimas experiencias de
muestran que la falta de planifica
ción previa y la desorganización

inicial, son los principales proble
mas en el momento de afrontar
situaciones de emergencia.

PROBLEMAS PSICOLÓGICOS DE
LOS REFUGIADOS

En la mayoría de las ocasiones,
los refugiados unen a sus deficien
tes condiciones físicas, importan
tes traumas psicológicos genera
dos parlo vivencia de experiencias
traumáticas (pérdida de seres
queridos, de sus medios de vida,
haber presenciado actos violen
fos...) y la Incerlidumbre sobre su
futuro.

Los problemas psicológicos
deben tener un tratamiento espe
cífico en el programa de ayuda.
Expertos de la Cruz Roja afirman

En la mayoría de/as ocasiones, los refugiados unen a sus deficientes condiciones fisicas. importantes traumas psicológicos.
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que los problemas psicológicos
son, con mucho, la preocupación
más importante respecto ala salud
de los refugiados.

GRUPOS VULNERABLES

Entre las personas desplazadas
hay dos grupos especialmente vul
nerables: los niños y las mujeres.

Uno de cada dos refugiados
tiene menos de 18 años, muchos
de ellos son menores no acompa
ñados, entendiendo como tales
aquellos que, separados de sus
padres, no están bajo la tutela de
un adulto par ley o costumbre.

Los principales problemas que
sufren los menores son:

—  Pérdida de todos o parte de
los miembros de su familia.

—  Ruptura de la estructura
familiar (pérdida del tradi
cional papel del padre o de
la madre coma figura domi
nante y fuerte).

—  Es el colectivo más afecta
do por el hambre y las enfer
medades.

Los niños deben serios primeros
en recibir protección y asistencia,
con  especiol atención a los no
acompañados.

El otro grupo vulnerable es el de
las mujeres, que generalmente
unen a su condición, lo de la mater
nidad y responsabilidad del cuida
do de su familia (preparación de la
comida e higiene del «hogar»).

Las condiciones sanitarias de
las mujeres son inferiores a las de los
hombres debido a su difi cii acceso
a los servicios sanitarios ya una dis
tribución de alimentos deficitaria y
preferencial para los hombres.

Las razones que alejan a las
mujeres de los servicios sanitarios

—  Horario incompatible con
sus obligaciones familiares.

—  Indiferencia de los servicios
sanitarios hacia las formas
tradicionales del cuidado

de la salud.
—  Desconfianza en los méto

dos occidentales.
—  Prohibición o recelo a ser

examinadas por hombres.
Paro solucionar estos proble

mas, es recomendable que como
mínimo un treinta por ciento del
personal sanitario sea femenino y
debe intentarse la Incorporación
de mujeres refugiadas en los servi
cios sanitarios. Debido a la habitual

presencia mayoritaria masculina
en  los organismos de gestión, es
obligada la consulta a las refugia
das en la planificación y en la eva
luación.

En Fa distribución de los alimen
tos deben considerarse las necesi
dades especificas de las mujeres,
en especial de los embarazadas y
de  las que estén amamantando,
procurando también en esta tarea
la participación femenina,

Las mujeres generalmente unen a su condición, la de/o maternidad y la responsabilidad
del  cuidado de/o familia.
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Otro problema que afecta a las
mujeres es la violencia sexual. Las
violaciones pueden darse incluso
en  campos de refugiados, por
extorsión de los funcionarios, por
otros refugiados o por bandidos o
bandas armadas que penetren en
los campos. También pueden
darse casos de solicitud de favores
sexuales a cambio de alimentos u
otros productos de primera nece
sidad.

El traumatismo que producen
las violaciones y os estigmas cultu
rales que comportan en algunos
casos, impulsan a las mujeres a
guardar silencio sobre los abusos
que sufren, lo que obliga a un tra
tamiento confidencial de los casos
(se consigue incluyendo el trata
miento dentro del marco general
de atención a lo mujer) y la coo
peración, Imprescindible, de per
sonal femenino.

ACTIVIDADES EN UN CAMPO DE
REFUGIADOS

tina de las principales misiones
que  puede encomendarse a la
Función deAsuntos Civiles, en labo
res de ayuda humanitaria, es la
organización de un campo de
refugiados o su colaboración con
otras instituciones en la organiza
ción del mismo.

La Instalación de un campo de
refugiados es una labor comple
ja,  que implica diversas funciones
logísticas, objeto de estudio en
otra ocasión, limitándose este am-
culo a unas consideraciones ge
nerales, alejadas de la ayuda
material.

En un campo de refugiados es
necesaria la consecución de un
ambiente de seguridad y estabili
dad,  de bienestar psicológico y
emocional, lo cual conlleva unas
percepciones y necesidades
mucho más difíciles de identificar
que las materiales, Para canse-

guirlo. os refugiados deben ser
partícipes en la organización del
campo y en las actividades que se
desarrollen. Es totalmente Impres
cindible implicar a los refugiados
en la evaluación de sus necesida
des. en la determinación de priori
dades y en la planificación de la
asistencia.

Solo podrá conseguirse esta
participación activa, establecien
do  una relación de mutua con
fianza entrelos refugiados y los tra
bajadores del campo; para ello es
aconsejable que el personal que
participe de forma directa en acti
vidades con refugiados, posea las
siguientes cualidades:

—  Capacidad de aceptar a
personas distintas.

—  Madurez de criterio.
—  Creatividad.
—  Capacidad de escuchar,

comunicar y aceptar críti
cas.

—  Espíritu de sacrificio.
—  Sentido del humor.
—  Aptitud de comunicacIón.
El personal deberá recibir una

formación previa, orientada princi
palmente al conocimiento de las

características sociales y culturales
de  los refugiados. de las tareas y
directrices, cuestiones que no
deben  ser ajenas en ningún
momento a los expertos de Asun
tos Civiles.

Las principales actividades ten
dentes a la consecución del bie
nestar psicológico y emocional
pueden ser:

—  Fomentar la participación
de  los refugiados en todas
las actividades y organizar
actividades de autoayuda.

—  Identificar los grupos más
necesitados (mujeres, niños,
disminuidos físicos) y esta
blecer programas específI
cos.

—  Organizar actividades de
desarrollo cultural y recrea
tivo dirigidas a niños y adul
tos.

—  Ayudar en el establecimien
to  de centros culturales y
religiosos.

—  Localizar familiares extra
viados.

—  Proporcionar la información
que los refugiados deman
den.

En un campo de refugiados es necesario la consecución de un ambiente de segundad y
estabilidad, de bienestar psicológico y emocionaL
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CONCLUSIONES

Los compromisos internaciona
es de nuestros Ejércitos y la cre
ciente conclenciación de la opi
nión pública en demanda de
intervención en casos de ayuda a
refugiados (Somalia, Ruanda,
Burundi) obligarán a los mandos
de  las Fuerzas Armados a un
esfuerzo suplementario que permi
ta una adecuada organización de

la ayuda, con conocimiento de los
principales problemas (materiales,
psicológicos) y el correcto trata
miento de los grupos más vulnero-
bies.

Dada Ja especificidad del
tema, alejado de nuestras obliga
ciones habituales, las Fuerzas
Armadas deberón contar entre sus
miembros con personal que
conozca la problemática de los
refugiados, para que, de este

modo,  la colaboración en su
ayuda, no sólo seo una aportación
vokjntariosa y bienintencionada,
sino eficaz y apropiada.

A los profesionales cuyos come
tidos están relacionados con la
Logística, les corresponde iniciar los
estudios referentes a este tema,
donde la contribución de varias
Funciones Logisticas, como Abas
tecimiento, Transportes. Asistencia
Sanitaria y, con especial protago
nismo, Asuntos Civiles, debe resul
tar decisiva.

•  ACNUR. La situación de los
refugiados en el mundc.
Alianza Editorial. Madrid
1994.

•  Cruz Roja y Ministerio de
Asuntos Sociales. El trabajo
con refugiadosysolicitantes
de asilo. Madrid 1994.

•  ACNUR. Revista Refugiados.
Madrid (varios números).

•  Ministerio de Asuntos Socia
les. Los refugiados: Dinámi
ca de su desplazamiento.
informe de la Comisión In
dependiente sobre Asuntos
Humanitarios Internaciona
les. Madrid 1989.

•  ACNUR. Servicios Sociales
para los refugiados en situa
ciones de emergencia.

Jorge Sucarrat Castells.
Capitán, Infantería.
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ASUNTOS  CIVILES:
UNA  SECCIÓN

Jui,jo FAUSTINO VICENTE, Coronel, Infantería, DEM

OPERATIVA  (G/5)

1 Presidente del Go
bierno español en su
Directiva de Defensa
Nacional de marzo de
1992, establecía las

siguientes premisas:
Los cambios de sistemas políticos

de  los Estados del Centro y Este
europeos y en la Unión Soviética, la
tendencia ala disminución del nivel
de armamentos convencionales y
nucleares, el incremento de medi
das de confianza y el proyecto de
una unión paírtica europea con una
disminución propia de seguridad y
defensa, configuran un nuevo
escenario europeo y transatlántico,
no exento de incertidumbre e ines
tabilidad, en las que España tiene

protagonismo desde su firme voca
ción europeísta y como miembro
de la Alianza Atlántica,

En este tiempo y como conse
cuencia de nuestra postura solida
ria  con a Organización de las
Naciones Unidas, España ha parti
cipado bajo sus auspicios en diver
sas operaciones de mantenimien
to de paz y de ayuda humanitaria,

De acuerdo con todo eiio, Espa
ña  contempla tres posibles ámbi
tos de actuación:

•  El derivado del ejercicio de su
propia soberanía.

•  El que surge de la interde
pendencia de nuestro entor
no, y el definido en los com
promisos internacionales,

con especial atención a la
dimensión europea de segu
ridad y de defensa, y a la
Alianza Atlántica.

•  El configurado por la actua
ción de las Naciones Unidas
de las que España forma parte
como miembro solidario,

Entre los objeflvos de la defensa
nacional, se contemplan:

•  Contribuir a la seguridad y
defensa colectiva con nues
tros aliados, según lo dispues
toen los compromisos interna
cionales suscritos por España.

•  Colaborar en el fortaleci
miento de las relaciones
pacíficas entre las naciones y
de modo especial en nuestro
entorno geográfico,

Con este planteamiento gene
ral, el Ejército de Tierra adopta un
diseño, consecuencia de la nueva
estructura y volumen, al cual se
asignan las siguientes misiones:

•  Garantizar la soberanía del
territorio nacional,

•  Adecuada respuesta militar
en una situación de crisis.

•  Participar en operaciones de
pazbajo auspicios de a ONU.

•  Contribución con Fuerzas
Terrestres a compromisos
internacionales.

•  ApoyoriftaroiaprotecdóncM,
Las misiones anteriores se podrí

an agrupar en tres supuestos de
actuación:

•  Paz.
Entre los objetivos de la defensa nacional, se contemplo el contribuir a lo seguridad y
defensa colectiva da nuestros aliados
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•  Cri&&
•  Conflicto,
Cada uno de los supuestos

abarca las siguientes acciones:
•  Paz:

—  Disuasión,
—  OMPs.
—  Ayuda Humanitaria.

•  Crisis:
Presencia.

—  Despliegue preventivo.
—  Refuerzo,
—  Control de zona.
—  Rescate/evacuación de

residentes.
Conflicto:
—  Operaciones de objetivo

limitado.
—  Refuerzo.
—  Interdicción.
—  Reserva.

Con los premisas anteriores, es
fácil deducir que el escenario donde
pueden actuar las unidades del Ejér
cto de Tierra, será el territorto nado
nal y el de otros países. Normalmen
te participarán con Fuerzas de otras
naciones (UEO. OTAN y ONU). Ello

dará lugar, y de hecho está ocu
rriendo en los diversos ejercicios en los
que se está participando con dichas
organizaciones, a la aparición de
unos conceptos que hasta la fecha
nosetratabanyqueinclusohanmoti
vado la creación de una nueva sec
ción operativa en el Estado Mayor de
la  Fuerza de Acción Rápida: a 52,
cuyos cometidos genéricos están
relacionados con Asuntos Civiles,
relaciones informativas y protocolo.

¿Cuáles son esos nuevos con
ceptos?

•  Cooperación Cívico-Militar
(CIMtC).

•  Apoyo Nación Anfitriona
(HNS).

•  Cooperación en Planes de
Emergencia Civil (CEP).

•  Operaciones Cívico-Militares
(CMO).

•  Política Informativa en Ope
raciones.

En este trabajo se pretenden dar
a conocer, de una manera gene
ral, los cometidos quela 5.° Sección
de  la FAR tiene asignados y que

con  la nueva concepción de la
política de defensa y seguddad de
los paises europeos y de la ONU,
alcanzan una gran importancia.

COOPERACIÓN CÍVICO MILITAR
(CIMIC)

Se define como:
«Todas las acciones adoptadas

entre los mandos de la OTAN y las
autoridades nacionales, cMles a mili
tares, en paz a en guerra, que afec
ten a las relaciones entre Fuerzas
Amadas adiadas y los gobiernos,
pablaciánciviloagenclas en las zonas
donde las Fuerzas estén estaciona
das, apoyadas a desplegadas».

La cooperación civico militar
surge de la necesidad de poten
ciar y respetar la soberanía de las
naciones en las que se lleve a cabo
la ayuda humanitaria y de las difi
cultades en el envio de unidades
nacionales a otros países.

Para poder llevar a cabo la
ClMIC, se dispone de una serle de;1]

UF 1i 1
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elementos que se engloban en
cuatro bloques generales que se
podrían definir como las herra
mientas de trabajo:

•  Apoyo NaciónAnfltdona (HNS).
•  Cooperación en Planes de

Emergencia Civil (CEP).
•  Operaciones Cívico-Militares

(CMO).
•  Relaciones Informativas y

Protocolo.
A  continuación se exponen los

aspectos que conllevan cada uno
de los bloques anteriores.

APOYO NACIÓN ANFITRIONA
CH NS)

Es la asistencia cívlco-mllftar ofre
cida en paz o en guerra por una
Fuerza Anfftriona a las Fuerzas Alia
das y a las organizaciones de la
OTAN, que estén Iocazadas o en
tránsito a través del territorio de la
nación anfitriona. La base de este
apoyo son los compromisos dedva
dos de la OTAN o de acuerdos bi
multinacionales alcanzados entre la
naciónanfitdona, organizacionesde
la Alianza y las naciones con Fuerzas
operando en el terdtorio de aquella.

Una nación anfitriona (FIN). es
aquella en la que las organizacio
nes o representantes de otras
naciones, están presentes en virtud
de  invitación gubernamental o
acuerdo internacional, El término
se refiere particularmente a aquel
país que recibe asistencia relevan
te  para su seguridad nacional.
España considera a la HN como
una nación amiga que ha invitado
a las Fuerzas españolas a su territo
rio. El apoyo incluye todo el apoyo
civil y militar que una nación pro
porciona alas fuerzas aliados en su
territorio soberano, tanto en paz
como en guerra yse basa en acuer
dos que obligan a la HN a propor
cionar apoyo específico de acuer
do con las condiciones prescritas.
El HNS deberá estar previsto a diver
sos niveles, de nación a nación,
entre los mandos componentes y
también entre los mandos de nivel
superior e infeñor.

Los acuerdos de apoyo en tiem
pode paz pueden ser el origen de
RNS cuando están sancionados
por un acuerdo formal, no obstan
te,  no es imprescindible paro su
obtención. España negocia acuer
dos bilaterales con otros países

A)  Mantenimientodela libertad
operacional, incluyendo:
•  Uso de  aeródromos,

puertos, ferrocarriles,
rutas marítimas, etc.

•  Protección de zona de
retaguardia y apoyo de
la defensa aérea.

•  Reparto de áreas (logísti
ca, espera).

•  Control del movimiento

•  Defensa NBQ.
•  Reparación y control de

daños militares.
B)  Funciones especiales de

Mando, Control y Apoyo.
incluyendo:
•  Intercambio de informa

ción e inteligencia.
•  Organización de áreas.
•  Información y prensa.
•  Transmisiones,

C)  Utilización de los recursos
civiles. incluyendo:
•  Mano de obra.
•  Servicios (transporte

aéreo, marítimo, ferroca
rril, carreteras) y repara
ciones,

•  Abastecimiento (comi
da, agua. energía, car
burantes y lubricantes).

•  Ayuda médica.
•  Infraestructura (edificios,

teléfonos, etc.).

COOPERACIONES PIANES DE
EMERGENCIA (CEP)

Tienen por finalidad mantener a
vida y economía, y asegurar la
supervivencia de la población
durante y después de las hostilida

para procurarse estos servicios de
apoyo a ejercicios. La nación anfi
triana proporciona el tipo y volu
men de apoyo contemplados en
esos acuerdos bilaterales, según su
legislación y capacidades.

Los principales aspectos de este
apoyo son:

Una nación anfitriona (HN) es aquella en luque/as organizaciones o representantes de
otras naciones están presentes en virutd de Invitación gubernamental o acuerdo
Internacional

militar
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des, así como proporcionar apoyo
civil o as fuerzas militares.

En términos generales pretende:
Continuidad de la función
gubernamental.
—  Movilización y empleo

óptimo de los recursos.
—  Protección de la pobla

ción civil.
—  Control de refugiados.
—  Mantenimiento y control

de las comunicaciones.
—  Apoyo a las operaciones

militares.
—  Seguridad y protección

de la población civil.
—  Mantenimiento de a ley

y el orden.
—  Información pública.
—  Apoyo, información y

colaboración con las
autoridades guberna
mentales en caso de
emergencia.

Tal vez sea este elemento el que
tenga menos utizoción o empleo
en  las operaciones de ayuda
humanitaria,

OPERACIONES CíVICO-MILITARES
(CMO)

Tienen parfinalidadpotenciarla
cooperación y eliminar la resisten
cia a la acitvidod operativo y apo
yar a las autoridades civiles en el
restablecimiento de una infraes
tructura civil de paz.

Las operaciones cívico-militares
contemplan las siguientes áreas.

A)  Funciones de autoridades
locales:
•  Administración pública.
•  Seguridad pública.
•  Sanidad pública.
•  Trabajo.
•  Asistencia social.

B)  Funciones de infraestructu
ra púbtica:
•  Trabajo y servicios públi

cos.
•  Comunicaciones públi

cas.
•  Transporte público.

C)  Funciones especiales:
•  Personas desplazados,

refugiados y evacuados.
•  Protección de obras de

arte, monumentos y bie
nes culturales.

•  Información civil,

RELACIONES INFORMATIVAS Y
PROTOCOLO

Tienen par finalidad facilitar o
publicar información con el propó
sito principal de mantener a la opi
nión pública plenamente informa
da  y, de esta forma, ganarse su
comprensión y apoyo.

Can las planes de emergencia (CEP) se pretende, entre airas casas. lo seguridad yla protección de la pablaclón cM!
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Toda Fuerza Multinacional debe
contar en su EM Internacional con
una Oficina de Comunicación Públi
ca, de Relaciones con los Medios de
Comunicación o un Servicio de
Prensa con la finalidad defacilitor las
relaciones públicas tanto con las
autoridades locales de ambas par
tes como con la población de la
zona y la opinión pública del país de
origen. Este órgano de relaciones
públicas estará normalmente inte
grado el CG. de esta Fuerza.

Además, en cada contingente
debe existir un Oficial de Relacio
nes Públicas que actuará para
facilitar a su nación la información
necesaria y proporcionar al perso
nal de su unidad las noticias de la
zona y de su país, pero deberá
tener mucho cuidado de no inmis
cuirse en asuntos de otros contin
gentes, de la ONU, o de la Fuerza
Multinacional en su conjunto,

Portodo ello,se ha de contar con
una porrflca informativa y un Plan de
Comunicación Social para captar
el apoyo de la opinión pública trans
mifléndole la que se hace de una
forma adecuada a través de la
prensa. Sus objetivos son:

1. Asegurar que la opinión
pública mundial y nacional
comprenda a posición políl i
cay  diplomática de la ope
ración.

2. Garantizar el equilibrio entre
el derecho y la necesidad a
lo  información, y  a salva
guardia del interés y seguri
dad nacional.

La información y la comunica
ción están definidas cama un arma
estratégica cuyo diseño corres
ponde al más alto nivel de deci
sión; las directrices deben Ir des
cendiendo en cascada a través
de todos los estamentos de la arga

nización hasta llegar al Oficial de
Relaciones Públicas que deberá
acompañar a los periodistas.

Después de esta presentación
general sobre la aparición de una
nueva Sección Operativa, con sus
cometidos, se hace necesario
plasmar todo ello en unos procedi
mientos que permitan resolver los
muchos Interrogantes que se pue
den plantear.

Julio Faustino Vicente
Coronel. Infantería, DEM,

Todo la Fue,za Multinacional debe contar en su EM Internacional con una Oficina de Comunicación Púbico.
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ASUNTOS  CIViLES
EL  APOYO MiLITAR A LA
____  PROTECCIÓN CIVIL
FEUPE QUEPo FERNÁNDEZ DE TEJADA. Capitán, Infantería

CONCEPTO DE PROTECCIÓN CIVIL

ecordemos que las
modernas teorías
sobre la Defensa
Nacional incluyen
como  portes de

ella, la Defensa Civil, la Defensa
Militar y otros tipos de defensa
entre los que cabe citarla Econó
mico, Asimismo, ese concepto de
Defensa Civil agruparía algunos
de  tos aspectos de la Defensa
Nacional que no sean puramente
militares, para hacer frente tanto
a  riesgos procedentes de causas
naturales y amenazas indirectas
(Seguridad Nacional) como a las
que  procedan de agresiones
directas (Defensa Nacional).

Se puede deducir que dentro
de  todos los aspectos que la
Defensa Civil reúne, uno de ellos
corresponde a la «protección físi
ca  de las personas y bienes, en
situaciones de riesgo colectivo,
calamidad publica o catástrofe
extraordinaria, en las que la segu
ridad y la vida de las personas
puedan peligrar masivamente»;
definición legal de Profección
Civil y que le da como contenidos
principales el planeamiento y eje
cución de medidos de preven
ción, detección, alarma, protec

ción  general, autoprotección.
socorro y asistencia en esas situa
ciones.

DESARROLLO LEGISLATIVO

Antes de profundizar en este
tema, vamas a recordar cómo se
ha Ido dando cobertura legal a
este concepto, a medida que las
necesidades así lo iban requi
riendo.

Surge el concepto de Protec
ción Civil con el Decreto de 23 de
enero de 194/ que crea la Junta
Nacional de Defensa Pasiva como
un servicio de retaguardia, encar
gado de dirigir y organizar la pro
tección de la población, de las ciu
dadesy de las riquezas en todo tipo
de conflicto bélico.

Este concepto inicial, que va a
resultar insuficiente, se extiende
por el Decreto 827 de 7960 o los
casos de calamidad pública, cre
ando, a su vez, el embrión del
órgano que se encargará de con
trolar y coordinar este tipo de
actuaciones, la Dirección General
de Protección Civil,

Paralelamente, y con alcance
Internacional, han ido surgiendo
otras normas entre las que se
puede destacar el / Protocolo de

7977 adicional a los Convenios de
G/nebra de ¡949, donde se definen
las misiones de estos servicios de
Protección Civil, y se establece la
obligación de respetarlos en los
territorios ocupados.

Pero es a consecuencia de la
promulgación de la Constitución
Española de 1978. cuando se va o
desarrollar el cuerpo doctrinal
vigente en la materia. La propia
Constitución en su articulo 30, refe
rido a la Defensa de España. va a
establecer que se podrán regular
derechos y deberes en cosos de
calamidad o desastre.

Otros hitos dentro de esta nor
mativa  los constituyen el RO,
¡547/80 que va a reestructurar la
Protección Civil existente creando
la  Comisión Nacional de Protec
ción Civil cuya Importancia vere
mos posteriormente, y la Ley 2/85
de Protección Civil, fuente directa
de  la actual regulación y que se
desarrolla por la Norma Básica del
año /992.

LA PLANIFICACIÓN

Como consecuencia de esta
normativa existente, se impone la
necesidad de tener preparados
unos planes para actuaren caso de
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que sudo cualquiera de los tipos de
emergencia que se prevean.

Puesto que en determinados
casos las autoridades podrán solici
tar la colaboración y apoyo de las
militares, podemos pensar en a
necesidad de asesoramiento de los
órganos militares adecuados a las
autoridades civiles que van a con
feccionar este tipo de planes. Los
órganos militares que, por definición.
parecen más adecuados, son aque
llos que se encargan de gesflonar las
relaciones entre las autoridades civi
les y militares, es decir, los órganos de
Asuntos Civiles.

Para confeccionar estos pia
nes, se ha de estudiar una serie de
puntos comunes a todos ellos
como serán el catálogo de recur
sos movilizables, el inventario de
riesgos potenciales, las directrices
de funcionamiento de cada servi
cio empleado, los criterios en los
que se han de basar las autorida
des competentes para movilizar
esas recursos y su coordinación, a
estructura operativa y el mando
único de las operaciones como
condición indispensable para que
se pueda actuar con garantías.

También deben reflejar de
forma clara, la manera de desen
cadenar la ejecución de la reac
ción y quién puede. ordenarla en
cada caso, así como hacer refe
rencia al método y al conducto de
solicitud de apoyo a las autorida
des militares que correspondan.

Los pianes que se pueden con
feccionarson de dosilpos:

•  Territoriales. Parlo extension
de  la zona que se prevea
afectada  por el  riesgo
(regional, municipal,...).

•  Especiales. Por el tipo de
riesgo que se pueda produ
cir (químico, nuclear,...).

Además, estos planes existen
tes se van a ir integrando unos en
otros de manera ascendente para
conseguir un entramado capaz
de  afrontar toda contingencia,

compiementándose con los pia
nes de socorro, logísticos o de
apoyo que desarrollen en detalle
los procedimientos concretos de
actuación.

Su aprobación por las autori
dades territoriales del ámbito
que  corresponda, requiere la
homologación previa por la
Comisión de Protección Civil
(Comisión Nacional paro los pia
nes de una Comunidad Autóno
ma o Regional para los de ámbi
to  menor).

Para el posterior control de
estos piones o su ejecución. se han
Ido Implicando diferentes órganos
de dirección y coordinación.

Podemos resumirios muy breve-

Gobierno. Órgano superior
dedlreccióny coordinación.

•  Ministro de Justicia e Inteñor.
Autoridad supedor. Va a ser
la  autoridad encargada.
con carácter general. desoli
citar  la colaboración de
efectivos o medios militares al
Ministro de Defensa (Ley2/85
de Protección Civil art, ?6.F).

•  Dirección General de Pro
tección Civil (DGPC). Orga
nizará la Escuela Nacional
de Protección Civil con el fin
de unificar doctrinas y crite
rios de actuación. Es acon
sejable la implicación militar
en este Centro para aportar
asesoramiento en cuanto a
los  procedimientos de
actuación de las FAS. y reci
bir formación adecuada en
la materia.

•  Comisión Nacional de Pro
tección Civil (CNPC.). Se
estructura para su funcio
namiento en Pleno y Comi
sión Permanente, Actúan
como vocales en el Pleno,
entre otros, el Director Ge
neral de Política de Defen
sa, el Director General de
Objeción de Conciencia, el

Director General del Servi
cio  Militar y el Director de
Infraestructuras y Segui
miento para Situaciones de
Crisis. Tiene como misión
más importante, ei estudio y
homologación de los pla
nes de Protección Civil con
feccionados por las Comu
nidades Autónomas.
Comisión de Protección Civil
de  la Comunidad Autóno
ma. Homologa los pianes de
Protección Clvii cuya com
petencia tenga asignada.
participo en la coordinación
de acciones de los órganos
relacionados con la Protec
ción Civil e informa sobre
normas técnicas dentro de
su ámbito territorial. Cada
Comunidad aprobará los
Reglamentos de Organiza
ción y Funcionamiento de
esta comisión, en la que
seda muy positiva la inclusión
de un miembro de ese órga
no  de Asuntos Civiles del
mismo ámbito territorial.

Una vez ‘vistos someramente los
órganos de dirección y control, es
importante subrayar que uno de los
puntos más críticos de cualquier
plan consiste en identificar la perso
na que puede activar una reacción
y  el nivel de emergencia que le
corresponde (dando por supuesto
que se hayan establecido varios
niveles de Importancia). Esta aphca
ción dei plan y la movifización de los
recursos, podrán ser dispuestas por:

•  el Gobernador Civil. Por su
propia iniciativa o a pro
puesta de una o varias
autoridades locales de esa
provincia.

•  la Autoridad Local. En el
caso de que no pueda soli
citarla al Gobernador Civil
por motivo de la urgencia o
porque la propia emergen
cia  dificulte o impida este
trámite.

mente
1
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hi[t*tI  t  ;0]

•  el Ministro de Justicia e Inte
rior. En el resto de los casos
y en los de especial grave
dad, por propia iniciativa o
o  instancia de los Presiden
tes de las Comunidades
Autónomas, Delegados del
Gobierno o Gobernadores
Civiles.

•  Otras Autoridades. Cuando
ejerzan ese poder por dele
gación del Gobierno Nacio
nal (por ejemplo el Director
General de Protección Ciu
dadana de una Comuni
dad).

En estos casos, según la Ley.
corresponde a la autoridad local el
alertar a la autoridad militar de la
que se va a solicitar apoyo (si fuera

preciso) y solicitarlo por escrito al
Gobernador Civil; éste lo recabará
del Ministro de Justicia e Interior, el
cual lo trasladará al de Defensa.
Este es el conducto normal, pero si
la  urgencia o la imposibilidad de
comunicación en cualquier esca
lón lo requiriera, se solicitará direc
tamente a las autoridades milita
res, dando cuenta de ello ambas
autoridades (civil y militar) a sus
escalones superiores en cuanto
sea posible.

También ordena a normativa
vigente que. en el caso de que las
autoridades militares no pudieran
prestar la colaboración requerida,
han de ser expuestos a la autoridad
gubernativa, los motivos excepcio
nales que impidan dicho apoyo.

En todos los casos, esta coope
ración tendrá lugar dentro de sus
unidades militares y bajo sus man
dos naturales, y sótamente se les
podrá exigir cuanto afecte a la eje
cución de las misiones encomen
dadas,

Otro punto importante que
conviene citar, es la existencia de
la  obligación de colaborar que
afecta a los ciudadanos mayores
de  edad (tanto personal como
materialmente, con derecho al
resarcimiento de los daños ocasio
nados), a los medios de comuni
cación social y a las organacio
nes de la Cruz Roja,

Existe también una obligación
especial que, aunque de difícil exi
gencia coactiva, afecta a los;1]
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desempleados que cobren una
prestación económica del Estado
ya aquellas personas que estén en
régimen de prestación social susti
tuloria del Servicio Milifar.

EL PAPEL DE LAS FUERZAS ARMADAS

El caso particular de las FAS.
estó regulado, además, por múlti
ples disposiciones entre las que
citaremos como más significativas:

La Ley de RROO. para las FAS.
(art. 22 y 193) impone al militar el
deber de cooperar en catástrofes
y cuando así o requiera una situa
ción extraordinaria. También esta
blece que ha de prestar ayuda,
salvo orden en contrario, en catás
trofes o calamidades públicas,
poniendo todo su empeño en ate
nuar los daños y en socorrer a los
afectados.

A su vez, a Ley de Criterios Bási
cos de la Defensa Nacional y la

Organizac/ón Militar (arl 22. 7) esta
blece que las FAS. prestarán su
cotaboración con as autoridades
civiles, y para ello es preceptivo el
requerimiento expreso de esa
autoridad civil en caso de grave
riesgo, catástrofe o calamidad
publica, o en el caso de otra nece
sidad pública análoga. Este último
concepto amplia enormemente
las posibilidades de actuación de
las FFAA,s. más allá de los referidos
a  este trabajo.

COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL

PLENARIO

VOCALES •

SERVICIO MILFTAR
1
1

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

SECRETARIO t     jUGJDuPwlEaPERAC!0NE5

1
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Otras normas que tienen apli
cación en esta materia son el RO.
de  Colaboración entre Autorida
des Civiles y Militares (1125/76) y las
normas sancionadoras, éstas últi
mas sin desarrollar y concretar,
pero que establecen la cuantía
de  as sanciones administrativas
que se pueden Imponer en estos
casos (multo máxima de 130 millo
nes de pts.). para los casos de falta
de  cooperación en el planea
miento o ejecución de una emer
gencia.

CONCLUSIONES

Una vez dicho todo lo anterior
conviene extraer algunas conside
raciones. En el momento crítico en
que nos encontramos, nos corres
ponde, la tarea de diseñar el Ejér
cito del futuro y desarrollar sus con
tenidos y misiones. Es, por lo tanto,
necesario plantearse una serie de
cuestiones.

Si tenemos que afrontar una
situación de este tipoyse prevé que
va a ser requeda la colaboración

ción en este planeamiento,aunque
no haya expresamente ese apoyo
a operaciones militares. No hay que
olvidar que todo el cuerpo norma
tivo citado en este artículo, impone
a las FAS. unas obligaciones, y que
si tuvieran que actuar en algún tipo
de conflicto dentro o fuera de nues
tras fronteras, tendrían que conocer
estos procedimientos de actua
ción,tenerlos previstos y haber esta
do integrados en los distintos niveles
para que los planes que se vayan
implantando, sean acordes o lo

COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL

COMISIÓN PERMANENTE

SECRETARIO

Al personal militar le es aplica
ble también el precepto recogido
en  la Ley Orgánica del Código
Penal Militar (art. /53) que tipifica
el delito de denegación de la coo
peración legalmente exigible con
las autoridades civiles, incluyén
dolo dentro de la categoría de
delitos contra os deberes del ser
vicio e imponiéndole un mórgen
penal entre 4 meses y 4 años de
prisión.

de unidades militares, es primordial
que cada nivel de mando esté pre
sente en las reuniones de planeo
mientoyen los ejercicios que se rea
licen Asimismo, la existencia de a
Función Logística de Asuntos Civiles.
a la que corresponde canalizar las
relaciones entre las autoridades
cMles y militares con vistas a apo
yar las operaciones militares, nos
sugiere lo idea de desarrollarsu con
tenido para que incluyo su integro-

que as FAS. pueden proporcionar
en cada momento yen cada emer
gencia. Es decir, que es necesario
que en la estructuro de dirección
de coda plan de acción se integren
esos representantes de los órganos
de  Asuntos Civiles dentro de los
Comités Asesores. Centros de Coor
dinación Operativa (CECOP.) y en
los Grupos de Acción Cradiológicos,
sanitarios o logísticos) si fuera pre
ciso.

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE;1]
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OPERACIONES
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DIRECCION DEL PIAN TERRITORIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

Pero para que esto pueda rea
lizarse, previamente deben existir
los árganas de planeamiento de
Asuntos Civiles en todos los niveles,
algunos de los cuales ya han sido
o  están siendo fmplantados. En
nuestra opinión, será fundamental
su existencia en los MALOG. ope
rativos que se organicen. en los EM.
funcionales de los MALZIR.s.. en las
JLT.s. y en los Mandos Regionales.
También resultaría positiva su crea
cián en las divisiones y brigadas, e
incluso en las pequeñas unidades
independientes.

Estos árganos tendrían otras
muchas misiones capaces de lle
nar de contenido y de justificar su
organización como son el tener

actualizados los datos de apoyos
que prestar o recibir en los casos
relacionados con el Apoyo de la
Nacián Anfitriona (HNS.), planea
miento clvii de emergencia, varios
asuntos relacionados con opera
ciones de mantenimiento o de
apoyo de a paz. relaciones con la
prensa, refugiados. derecho de la
guerra, contratación de personal
civil y su control tanto en territorio
propio como en el extranjero, orga
nización de reuniones y de nego
ciaciones, protocolo civil, ...  que
actualmente son el contenido de
los cursos de Asuntos Civiles que se
han comenzado a impartir en el
Escuela de Logística del Ejército de
lierra,

Felipe Quero Fernández de Tejada
Capitán, Infantería.

Profesor del Grupo de Asuntos
Civiles de la ELET

CECOP.: CENTRO DE COORDINACIÓN OPERATIVA
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FUTURO  DE LA
FUNCiÓN  LOGÍSTiCA

__  DE ASUNTOS CiVILES
GONZALO SÁNCHEZ UPBÓN, Comandante, Infantería, DEM.

L a tendencia general en
esta época, rica en actua
lización y edición de pubi 1-
caciones militares, es que
la función Actividad Logís

tica de Asuntos Civiles siga exis
tiendo. Sin embargo, a partfr de
aquí, se observan das caminos: El
primero de ellos es el que se expre
sa en el borrador de la nueva Doc
trina de Empleo de las Fuerzas
Terrestres, y el segundo, el que está
siendo desarrollado en cursos y por
los distintos integrantes de los gru
pos de estudio relacionados con
publicaciones logísticas.

DOCTRINA DE EMPLEO DE LAS
FUERZAS TERRESTRES

SI comparamos la antigua Doc
trina, aún vigente, con el borrador
de  ia que actualmente se está
redactando, se observa clara
mente el matiz restrictivo que ésta
última está dando a la Función de
Asuntos Civiles. En este borrador
solamente es contemplada desde
los siguientes puntos de vista:

—Desaparece  el apelativo
((Función Logística» para ser
sustituido por el de «Activi
dad Logística».

—  Aplicable sólo a nivel ope
racional,

—  Limitada a las relaciones
entre las FAS y las autorida
des civiles del territorio o
población de ia zona,

«Øiaebctaog&)ocWn
CON cai4ttei’ i’uti’ictiuo,

k,i 4siguiesteg
p4liceionu e%t4I4N

pedbib* po uo IúNittÇ»

Teniendo en cuenta que el
documento base para cualquier
tipo de publicación militar debería
ser la Doctrina. si ésta la redacta
mos con un carácter restrictivo, las
subsiguientes publicaciones y
reglamentos estarán presididos por
los limites que previamente se
hayan marcado.

CURSOS Y GRUPOS DE ESTUDIO DE
PUBLICACIONES LOGÍSTICAS

La tendencia generai es, o
debe ser, presentar una Actividad
Logistica mucho más abierta, en la
que pueda tener cabida desde el

concepto clásico del ejercicio de
la autoridad territoai o de las rela
ciones con las autoridades civiles,
hasta  ios últimos conceptos.
actualmente desarrollados por la
FAQ como Cooperación Civico
Mihtar (CIMIC) o el Apoyo de
Nación Anfitriona (HNS).,, etc.; así
como hacer ver la necesidad de
organizar la Función tanto en paz
como en guerra.

Por ello debemos hablar de dos
tipos de organizaciones o puntos
de  vista distintos para entender
esta Actividad, no existiendo una
frontera perfectamente delimita
da entre ambos:

—  La que corresponderia a su
actuación en tiempo de
paz, que Incluiría situacio
nes de cñsis internas,

—  La que se adoptaría para
caso de conflicto armado,
que a su vez debería ser
diferente en función del tipo
de conflicto en que nos vié
ramos implicados.

EN TIEMPO DE PAZ

La sociedad civil de hoy en día
no vive al margen de sus FAS; de
ahí quelas relaciones entre ambas
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sean cada vez mayores, los inter
cambios de fado tipo de activida
des cada vez más frecuentes y la
cooperación más y más fluida, Por
ello, nuestro Ejército, en todos los
niveles, debe disponer de unos
órganos que canalicen ese flujo de
cooperación e información: órga
nos, precisamente, de Asuntos
Civiles.

«tesesio Ieyeç
eøped/k#’s 14 nttld(ióN  be

be cüi»

Tenemos leyes que especifican
qué actuación deben tenerlas FAS
en determinados casos de crisis, y
cuáles son sus ámbitos de trabajo
y cooperación. Entre llos conside
ramos como más importantes:

—  Ley 6/80..,.... de los Estados
de Alarma, Excepción y Sitio.

—  Ley 2/85...... de Protección
Civil,

Sin olvidar que las FAS forman
parte de distintos órganos en la
estructura del Sistema Nacional
de Conducción de Crisis (SNCM)
y que en algunos de estos órga
nos seria muy conveniente dispo
ner de especialistas en Asuntos
Civiles.

hec4o peal u 4Nt
Mewsb.4b44 tasi baM o

tI’4*0446*4 14 5’ %eCtióN
4*44  belpo*%dlIilib4be%gNe

nte  buesspeidM 14 L’»
Añadido a todo esto, nos en

contramos con un hecho real:
determinadas Unidades o Estados
Mayores transvasan a las 5°’ Sec
ciones que poco a poco se van
creando, algunos de las responsbi
Ildades que tradicionalmente
desempeñaba la 2°, en concreto.

CONFLICTO

Protocolo y Comunicoción Públi
ca. A falta de una Sección/Depar
tamento.., específico, parece lógi
co  pensar que estos aspectos
antes aludidos, estén incluidos
dentro de esta Sección de Asuntos
Civiles,

La necesidad de contar con
unas órganos de Asuntos Civiles,
constituidos desde tiempo de paz,
se recoge ya en algunos borrado
res y propuestas de plantillas: de
igual forma, existen propuestas
aún no aprobadas, para que en la
reorganización de los Mandos
Regionales se incluyo una Sección
de Asuntos Civiles que estaría asig
nada al Mando de Apoyo Logísti
co  Regional (MALRE.), y otra en
caso de la creación del MALOG,
OP.

EN CONFLICTO

La normativa para la actuación
del  Ejército en conflicto, pasaría
por modificarlos perspectivas que
la  nueva Doctrina nos deparará,
de forma que no nazca con unas
carencias que, a todas luces, están
ya  superadas por los aconteci
mientos actuales. como lo de
muestra el simple hecho de parti
cipar en operaciones de paz o de
practicar ejercicio u operaciones
de Asuntos Civiles.

Parece lógico pensar que, en
función del tipo de conflicto, así
debe ser la organización que lo
asista; no se parece en nada
actuar en una OMP, que desarro
llar una operación de Asuntos Civi
les o involucrarse en una operación
convencional. Si analizamos bre
vemente cada una de ellas vemos
que:

—  La guerra del Golfo fue un
perfecto campo de expe
riencias donde se probó la
utilidad de la clásico con
cepción de los Asuntos Civi
les en las cuatro Funciones
de  Gobierno, Economia y
Servicios Públicos y Especia
les; por ello, no se debe des
cartar que esta organiza
ción pudiera ser necesaria
en un momento determina
do. Por otra parte, sabemos
la  imposibilidad de tener
permanentemente organi
zadas unidades de este
tipo; poreso, y dada la enor
me  especializaclan que
requiere una unidad de
Asuntos Civiles, debemos

CAMPO DE ACTUACIÓN DE ASUNTOS CIVILES

OMP,S.

CIMIC/  CMO

CONVENCIONAL  (4  FUNCIONES)

«16  coNcepcióN düica be
Mstoø &uileg 140% be e4ab

o1qokt, sse tuis pliassesde
pi’oWeskgise»úbe14oo»
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pensar, en caso necesario,
en el empleo de personal
contratado o movilizado.
verdaderos especialistas en
una materia acampo espe
cífico, Esta organización
clásica sería de utilidad,
desarrollados todas o parte
de sus funciones, en opera
ciones de tipo convencio
nal, con una previsión de
cierta permanencia en la
zona.

—  Muy al contrario se concibe
una operación de Asuntos
Civiles, como puede ser la
evacuación de residentes
nacionales/aliados en una
zona en crisis. Evidentemen
te,  es una operación muy
limitada  en  el  tiempo
donde la Sección de Asun
tos Civiles coopera muy
activamente en el planea
miento de la operacIón. G
5 Operativo. por lo que as
cuatro  funciones antes
señaladas no tienen dema
siado sentido,

—  Por último, el participar en
una  OMP supone una
estructuro distinta ya que, si
bien la permanencia en la
zona suele ser larga y existe
un gran componente de
reconstrucción de la misma,
también es cierto que exis
ten  otros aspectos que
deben tenerse en cuenta:
No se ejerce ningún tipo de
autoridad territorial, ni de
control económico,,.: al
mismo tiempo se opera con
cantidades ingentes de
organizaciones no guber
namentales, se trabajo en
ayuda humanitaria...

e4gtib ‘044 CéAJ6 he
ptdseg 414$ ¿itt 4tt  (4% opeMiosses

es C*%O y (4% Rbø4%»

Paresa razón no se debe hablar
de una sola, única y rígida organi
zación, sino de tantas, o tan flexi
bles, como sean necearlas y ade
cuadas a la misión asignada. Sin
embargo, sí debe existir un com
ponente común a todas ellas, y es
la existencia dentro de la Sección.
de  una Célula/Oficial! Negocia
do,,! de Pianes, de manera que
sea el enlace entre las operacio
nes en curso y las futuras.

La permanencia de España en
foros muitinacionales, exige que
adoptemos una serie de acuerdos
y  ratificaciones, La Doctrina Logís
tica de la OTAN (ALP-9) ya con
templa las responsabilidades de
esta Función tanto en paz como en
guerra. Por eso debemos acomo
darnos a la estructura y exigencias
que plantea, de manera que nues
tra orgánica sea compatible con
la que nuestros compromisos exi
gen. Desde el punto de vista ope
rativo, la organización que actual
mente ha adoptado la FAR, bási
co mente parecida a la mencionada
en la ALP-9, es la que mejor podña
conjugar los conceptos clásicos y
modernos de Asuntos Civiles,

CONCLUSIONES

Como colofón del presente
Documento se pueden extraer las
siguientes conclusiones y relación
de acciones que podría ser nece
sario llevar a efecto:

—  Rearientar la nueva Doctri
na de manera que permita
aceptar cualquier concep
to moderno de Asuntos Civi
les.

—  Moditicar el SALE. con el fin
de  que ia Función/Activi
dad  de Asuntos Civiles
tenga cabida en paz y sea
acorde con la nueva orga
nización del Ejército.

—  Ampliarla creación de Sec
ciones de Asuntos Civiles

hasta, al menos, el nivel bri
gada.

—  Potenciar la creación de
esas Secciones que. previsi
blemente, se crearán en los
futuros MALRE,s.

—  Redactar un Reglamento
donde se recojan las activi
dades y misiones de Asuntos
Civiles. Esta publicación
deberá estar de acuerdo
can  la Doctrina ratificada
por  España en distintos
faros.

—  Potenciár las relaciones cívi
co-militares, especialmente
en  lo que se refiere a Pro
tección Civil, de forma que
se ocupen, o al menos se
nombren, los puestas de
enlace que tenemos en ios
comités, centros y grupas
que se activan en caso de
emergencia.

—  Potenciar cursos de espe
cialistas en Asuntos Civiies.
orientados sobre todo a las
amenazas que marca nues
tra Pian Estratégico Conjun
to  y a la actuación en las
OMP,s,

—  Organizar esta Actividad en
paz para que pueda fun
cionar en guerra.

—  Ampliarla Función de Asun
tos Civiles a otros Ejércitos y
Guardia Civil.

Gonzalo Sánchez Urbón
Comandante, infantería, DEM.
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Nuevas  roilexiones
so bre  el
Subotidal  Mayor

FRANCISCO A. DTAz VALLADARES

Suboficial Mayor, Artillería.

n enero de 1978 legábamos_____ os sargentos Pahente y yo a
la Basede FortBlissen el Paso,
Texas, para realizar un curso

de mantenimiento HAWK. Con el pri
mer problema que nos encontra
mos, fue que querían considerarnos
como clase de tropa e incluso
hacernos dormir en un barracón
común: en EE. UU. la categoría de
Suboficial empieza con el grado de
Sargento 1,0. Después de intentar
con nuestro escaso inglés, algo de
españolyun sinfin de juegos de mimi
ca, convencer el paciente oficial
que nos atendía, sólc conseguimos
arrancarle una frase: «Regulatlons
are regulations», por lo que solicita
mos una entrevista con el TCOL. Jefe
de los Estudiantes Aliados.

Nos quedamos sorprendidos de
lo  bien que funcionaba el con
ducto reglamentario en esa base.
A los 15 minutos estábamos senta
dos frente al mencionado TCOL. y
a  su Sargento Mayor que perma
necía detrás del sillón de su jefe.
Aquí la cosa fue mucho mejor
(estaba claro que el TCOL. sería
capaz de interpretar las «regula
tions» mejor que el oficial de la of i
cinc  anterior), porque enseguida
admitió lo de la «Suboficialia» en
España. diciendo que a parlir de

aquel momento nos considerarían
como a tales. Pero cuando todo
parecía concluir felizmente, una
voz de detrás del sillón dijo: «SIR,
YOU CAN’T DO THAT» (Señor, usted
no  puede hacer eso). Instintiva
mente pensé: “Verá el chorreo que
le va a caer al de os galones en la
bocamanga». Nada. El TCOL. se
volvió y casi sin inmutarse le pre
guntó «,Qué podemos hacer?» y
el otro, con un oficio tan aplastan
te que parecía que se había leído
la respuesta un momento antes, le
contestó que debía llamar a la
Embajada española en Washing
ton y solicitar confirmación por
escrito de lo que decíamos noso
tros.,. Y el TCOL. aceptó inmedia
tamente su asesoramiento,

Aquello nos sorprendió. Esa figu
ra que había permanecido duran
te todo la entrevista callada y que
en algún momento de la misma lle
gué a preguntarme qué pintaba
allí,fue la que cerró el debate ycon
cuatro palabras le puso la «guindo
al pastel»:

Aquella era la voz de un Sar
gento Mayor americano!

Han tenido que pasar muchos
años para que pudiéramos com
prender que aquella actuación
del Suboficial fue positiva para el

det problema planteado.
Durante los últimos tiempos han

aparecido varios artículos sobre el
Suboficial Mayor, y todos tratan de
dibujar su figura, marcándole unos
cometidos específicos. ¿Por qué
no  intentamos analizarlo desde
otro punto de vista? Es decir: tra
tando de encontrar su situación en
el organigrama militar, y su marco
«legal» de actuación,

Veamos
Entre los cometidos del Suboficial

Mayor que de forma experimental
fueron remitidos a las unidades por
el MAPER, aparecen en la mayoría
delospárrafosdosfiguras: adeiJefe
de la Unidad y la de los Suboficiales,
Nuestro Suboficial Mayor queda
situado entre las órbitas formadas
por estos dos elementos del conjun
to de la Unidad, y tendiendo a relle
nar huecos que difícilmente podrían
ser cubiertos por la cadena regular
de  Mando: Facilitando un flujo de
Información en ambos sentidos, que
sirvo al Jefe de la Unidad para admi
nistrarmejorlosrecursos humanosde
la misma, en lo referente a Subofi
ciales; acercando a estos a la idea
dei Jefe, y ampliándoles la visión
para un mejor entendimiento e Inter
pretación de sus órdenes,

TCOL.. y para la definitiva solución
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Por otro lado, el Suboficial Mayor
debe servir de elemento agluti
nante entre los Suboficiales y el
Jefe de la Unidad, y entre ellos mis
mos, sobre todo en Unidades,
como las de Costa, donde la dis
tancia existente entre destaca
mentos es de varias decenas de
kilómetros, dando lugar, con fre
cuencia, a que los Suboficiales de
la  Unidad tarden meses en cono
cerse entre sT, De hecho, proble
mas siempre pendientes de perso
nal, han sido resueltos al analizarlos
dentro del conjunto con el aseso
ramiento del Suboficial Mayor.

Hastaaquíhemosdeterminadoel
entorno, en que a nuestro parecer.
se debe mover el Suboficial Mayor,
pero, ¿existe ya en nuestro Ejército
alguna figura que se deslice en árbi
as parecidas aunque aplicando
quizás, otros parámetros? Existe.

El punto 2.2.2.2. de la Doctrina
para Empleo Táctico y Logistico de
los Armas y los Servicios contemplo
unos figuras parecidas a la descrita.
Nos referimos a los integrantes de los
EM,s. PLM,s, que, para realizar unas
funciones específicas, dependen
directamente del Jefe, son sólo res
ponsables ante él, pueden actuar
en sus inmediaciones o destaca
dos, sus cometidos los desarrollan sin
inmiscuirse nunca en la cadena de
Mando, ajustándose a la doctrina e
idea del Jefe, etc., por citar algunos
parámetros que enmarcan la
actuación de estas figuras para la
reahzocián de sus cometidos.

Ahora volvamos atrás, ¿no
están de acuerdo estas ideos glo
bales del Suboficial Mayor con las
remitidas por el MAPER? ¿No está,
acaso, el Suboficial Mayor enmar
cado  dentro del contexto que
compone la PLMM del Jefe de la
Unidad y que se describe en la D
0-0-1? Pues bien, coloquemos al
Suboficial Mayor donde debe
estar: Miembro especial de la
PLMM del Jefe de la Unidad.

También parece igualmente

deseado que se debe desvincular
este rango militar de cualquier fun
ción anterior ya cubierta antes de
aparecer este grado. No se le debe
asimilar ni con el Secretario del
Coronel, ni con el Subayudante, ni
con cualquier otro carga ya exis
tente ahora o en el pasado. Este
camino nos conduciría a duplica
ciones o sustituciones de funciones
que sólo servirian para desenfocar
este nuevo grado de Suboficial.

Situado entre el Jefe y sus subordi
nados, reglamentada su situación por
la Doctrina, determinado el criterio de
no duplicar funciones, y claramente
indicada su órbita de actuación
(Suboficiales), quizá fuera superflua y

hasta imposible la enumeración pun
tuol de sus tareas y cometidos.

Cuando nuestro antiguo Régi
men Interior (Carlos tU) fue deroga
do, a nadie se le ocurrió su sustitu
ción por otro actuafizado con un
pretendido carácter general para
las U,s. del Ejército. Con buen tino
se decidió que, cumpliendo los
RR.00. y la reglamentación vigen
te, lo mejor sería que lo normativo
de detalle descendiera al nivel de
Unidades con lo que evidente
mente quedarían mejor atendidas
sus peculiares características. Se
adoptó, no obstante uno medida
de  seguridad: su aprobación por
Tos Generales Jefes de Región.

o
E! Suboficial Mayor no debe ,brniscuirse nunca en la cadena
de Mando

98



____  —     -                                     •rrInrlF

aprobación del Mando Supeor de
n’wel Oficial General (G. U.).

Me alegraría saber que esta
nueva reflexión sobre la figura del
Suboficial Mayor sirve para apodar
mós luz a este nuevo empleo tan
importante, y que, siguiendo el
espíritu de la Ley 17/89 por la que
fue creado, sirve también para esti
mular al Suboficial o alcanzar los
empleos superiores, y especial
mente éste que debemos conse
guir brille con luz propia.

Entonces, ¿por qué no segu}r el
mismo camino? Actuando dentro del
marco indicadoen el párrafo anterior,
dejando que cada Unidad dotada

de Suboficial Mayor determine sus
cometidas específicos, adaptados a
su sfluación y mión, y estableciendo
el elemento de control a base de la

Francisco A. Diaz Valladares
Suboficial Mayor, Artillería,

El Suboficial Mayor debe servir de elemento aIutinante entre los Suboficiales ye! Jefe de
la  Unidad

PREPARACION
DE  ECONOMISTAS Y ABOGADOS
PARA EL INGRESO EN LOS CUERPOS
DE  INTENDENCIA DE
LOS EJERCITOS

•  Licenciados en Derecho y en Ciencias
Económicas y Empresariales

•  Hombres y Mujeres
•  Preparación en grupos reducidos
•  Clases por la tarde a partir de las 16:30 h.

Tfno.- (91) 509 26 85 (tardes)

99



E l día 18 de septiembre tuvo lu
gar la entrega de los Premios
Ejército 1995 en el Palacio de
Buenavista, sede del Cuartel

General del Ejército. El acto, deslu
cido por la lluvia, tuvo que cele
brarse en un local cerrado, lo que
quitó brillantez al evento dado que
la concurrencia al mismo fue muy
numerosa.

Los artistas, como en años ante
riores, han acudido a esta convo
catoria atraídos por el prestigio del
concurso más que por su dotación
económica, lo que es todo un re
frendo para estos premios.
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La ceremonia, presidida por el
fle. Gral, Jefe del Estado Mayor del
Ejército, convocante de los Pre
mios. al que acompañaban Ilustres
autoridades, entre ellos el Presi
dente del Senado y el Tte. Gral.
Jefe del JEMAD, dio comienzo con
la  entrega de galardones a los
premiados en esta XXXIII edición.

En lo modalidad de Enseñanza
General Básica, el jurado nombra
do al efecto, otorgó el primer pre
mio al trabajo presentado por el
colegio ((Hispano-Inglés’) de Sta.
Cruz de Tenerife. El segundo fue
para el presentado por el colegio
público «Victor de la Serna» de Este
pona (Málaga). El tercero y cuarto
fueron para los colegios Legi Epis
copal «Mare de Deu de l’Acade
mia» (LLeida) e Institución Cultural
«Domus Gadella» Godella (Valen
cia).  La alegría de profesores y
alumnos quedaba ampliamente
representada por sus sonrisas.

En a modalidad de miniaturas
militares tos premios fueron:

1.°ParaD. Carlos Sáez Lozano
por su obra «Infante de Lí
nea 19O9»

2.°  Para D. José Manuel Gue
rrero Acosta por la obra
«Aleación»; y el

3.°  paraD. Alberto Ignacio Ro
driguez Gordo por la obra
«1525 Batalla de Pavia, Fran
cisco 1 Rey de Francia es
hecho prisionero por Juan
de  Urbieta».

En la modalidad de pintura, el
jurado, compuesto por los Acadé
micos de San Fernando D. Luis Gar
cía-Ochoa y D, José Hernández, el
critico de Arte D. José Marín Medi
na y D. Tomás Paredes, Subdirectar
del Punto de las Artes, y presidido
por el Tte, Gral. D. Miguel Iñiguez
del Moral, otorgó el primer premio
a D. Francisco Arnás Lozano parlo
obra «Fantasía Militar», magnífica,
aunque sin menospreciar a las res
tantes, pues era tal su calidad que
el  Jurado concedió el segunda

premio a las cinca abras siguientes
«Tarde de Fiesta en el Fuerte de la
Montaña» de 0. Juan José Aque
rreta; «Una carta» de D. Jorge Gar
cía Pfretzschner; «La Gran Cruz,,,»
de D. Jasé Luis Medina Bares; «Tole
do» de 0. Ricardo Montesino Mora
y «La paloma y el labo» de D. José
Luis Verdes de la Riva.

En a madalidad de fatografía
el  primer premio fue para D, José
Díaz por su colección «Cata 55,
Submarina Mistral» y el segundo
para D. Francisco Javier Arcenillas
por su colección «El corazón de la
trepa.

En la modalidad de investiga
ción y Humanidades, el pdmer pre
mio (ex aequo) recayó en D. David
Vicente Bianquer Criada par su
abra «Ciudadana y soldado. La
Canstitución y el Servicio Militar» y
en D. Gregario Vaidevira González

par su obra «Los militares ilustrados
del siglo XVIII. Su contribución a las
Ciencias Humanas y Sociales».

En la relación can las premios de
periodismo, el jurado atorgó el p
mer premia (ex aequo) a 0. Juan
Panda Despierta por su arfícula «Ejér
cito, Estada y Sociedad» y cO. Fran
cisca López de Sep(veda y Tomás

por un canjunla de42 artículos publi
cados en diversas medios.

El segunda premio ha sida paro
el  semanaria «Armas y Cuerpos».
publicado par la AGM de Zaragoza.

El premia de periodisma audio
visual recayó en la serie «Línea 900»
de  TVE, par el repartaje titulado
«Recuerdas de Bosnio y el segundo
fue para el programa «Los reparte
ros» de Canal SurTelevisión por el re
portaje «Lejos de casa.

En nombre de todas las galardo
nados el Gral. López de Sepúlveda
pronunció unas palabras de agrade
cimiento resaltando la hermandad
Sstente entre las FAS y la cultura.

Para cerrar el acto el Tte. Gral.
Jefe del Estada Mayar del Ejército
pronunció unas palabras de agra
decimiento por su presencIa a las
autoridades que le habían acom
pañado en el acta, a los parfici

pantes par la categoría de las
abras presentadas ya los miembros
del jurada par sus conocimientos y
generosa dedicación.

Resaltó que lo de reunir el arte,
la cultura y la juventud en torno al
mundo militar, es otra forma de
hacer patda y de contribuir al en
grandecimiento de España.
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ace ya 14
años que

 EMMOE
fue invita
da,  por
primera
vez,  co
mo obser

vadora a la Reunión de Países Alpi
nos, formada por Francia, Italia,
Alemani a, Austria y Suiza. Esta reu
nión que se celebra rotativamente
en cada uno de estos países, cam
bió su nombre en 1989, para que
España pudiera integrarse como
miembro de derecho, por el de

Reunión Internacional de Escuelas
Militares de Montaña, nombre que,
con visión de futura, se adelantó
varios años a la actual política Inte
gradora de los países de nuestro
entorno.

En 1995 se conmemora el 50
Aniversario de la Fundación de la

DESARROLLO  DE
LA  REUNIÓN

Esta reunión se prolongó duran
te cinco días, Et primero, de incor
poración de las delegaciones.
Incluyó un acto de apertura en el
que se izaron las banderas de los

Escuela Militar
de  Montaña, un
evento  lo suf i
cientemente
atrayente para
hacer coincidir
la  Reunión con
los  actos  de
celebración del
medio siglo de
existencia  del
Centro.

Nueve dele
gaciones  han
acudido  o  la
XXIX Reunión y
durante varios
días sus bande
ras han ondea
do  en nuestro
patio de armas,
al  lado  de  la
nuestra,  para
festejar este bri
llante aconteci
miento.

países particiantes entre las que
también se incluían en esta oca
sión, Estados Unidos, Pakistán, Eslo
venia y Chile. Durante los días
siguientes se realizaron actividades
de montaña: ascensión a las cum
bres de las Frondiellas, Crestas del
Diablo, Arista de Le Bondidier;
durante el tercer día, el descenso
de impresionantes barrancos, Gor
gas Negros. Mascun y Peonera que
dieron una nota de exotismo a
nuestros camaradas montañeros
que pudieron apreciar un fenóme
no único en el mundo, la Sierra de
Guara.

El cuarto dia se ofreció un aba
nico de posibilidades: escalada en
Riglos, con varias vías de V grado
de  dificultad y 300 metros de lon
gitud, marchas a caballo, para
pente y bicicleta de montaña, así
como una visita históco cultural
para los Directores de las Escuelas.

En todas las actividades se pro
curó combinar personal de dife
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rentes delegaciones con objeto de
fomentar lazos de amistad y com
pañerismo que se ocrecientan en
los situaciones de riesgo que siem
pre existen en la montaña.

Fue un ejemplo para todos, ver
o  los componentes de las delega
ciones. incluidos sus jefes. algunos
con  rango de General, realizar
actividades que hace sólo unos
pocos años estaban reservadas a
los más jóvenes.

En varias sesiones de trabajo se
llevaron o cabo reuniones de los
Directores de Escuelas de Monta-

ña europeas en los que se adelan
tó  positivamente en temas toles

como estatutos que institucionali
cen as reuniones a acuerdas sobre

104



Reyes de España, se arriaron las
banderas al compás de los himnos
nacionales.

La asistencia a los actos progra
mados fue enormemente represen
tativa: además de las autoridades
civiles y militares, y bs mandos que a
lo largo de los años han pasado por
la  EMMOE. encabezados por sus
anfiguos directores, nos acompañó
una amplia representación de la
montaña civil, tanto a nivel oficial
como histódco: os pmeros españo
les que hicieron ascensiones a cum
bresde7y8m.  sonclara mues
ha de ello; su presencia en este acto
refuerza la unión que la montaña
crea entre los que viven ytrabajan en
ella, ya sean cMles o militares,

Si de sacar conclusiones se
trata, las extraídos de esta reunión
son de lo más interesantes aunque
algunas ya de sobra conocidas,
pero conviene no olvidarlas.

La primera es que la pieza fun
damental de as FAS es el hombre.

La segunda, que las unidades

de  Montaña son totalmente poli
valentes.

La tercera, que la relación efi
cacia-coste en instrucción y adies
tramiento es más alta en montaña.

Y la cuarta, que más que uno
conclusión es una terrible duda,
puede expresarse de a siguiente
forma:

¿No estaremos desperdiciando
la ocasión de mantener unas uni
dades de Infantería ligeras, versá
tiles y polivalentes, al no ponderar

colaboracio
nes e intercam
bIos, cursos y
experiencias.

El último día
de la reunión y
coincidiendo
con la celebra
ción del 50 Ani
versario de la
Fundación de
la  Escuela, en
un brillante ac
to  presidido
por SS.MM los

e

CONCLUSIONES
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equilibradamente su tradicional
imagen de abnegación, dureza y
escasez de medios, con su verda
dera capacidad de empleo en
cualquier terreno y situación?

En cuanto a nuestro país se
refiere, el Plan Norte ha supuesto
una importante disminución en el
Ejército y en particular en las uni
dadesde Montaña. Probablemen
te  la coyuntura socio-económica
no dé opción a otra salida, No me
corresponde a mí decidirlo, pero
sería lamentable que no aprove
chóramos las posibilidades que nos
brinda nuestra orografía para
potenciar la instrucción y el adies
tramiento de nuestras unidades.

Si queremos tener unidades
ligeras realmente polivalentes y
operativas en cualquier tipo de
terreno, en mayor o menor grado
debe estar presente en los pro-

gramas de Instrucción, la adap
tación a las zonas de grandes
desniveles, áreas escarpadas.
condiciones climatológicas adver
sas y zonas nevadas, es decir, la ins
trucción de montaño.

Así lo han entendido en otros
países: ante el nuevo reto de Ines
peradas misiones (dentro del
marco de la ONU. OTAN. etc.) en
lugares insospechados, de terreno
y  climatología adversos, la poliva
lencia, capacidad de desplaza
miento, facilidad de integración y
preparación todo clima, hocen de
las unidades de Montaña, o pre
paradas en ella, las ideales para los
perfiles exigidos.

La mejor forma de prepararse
para situaciones difíciles es en
frentarse a ellas todos los días. Y, en
tiempos de paz, la montaña cons
tituye una inigualable escuela

donde el esfuerzo, Ja aceptación
del esgo. la organización y la logís
tica, debidamente ponderadas,
permiten alcanzar los objetivos ftja
dos, por difíciles e inalcanzables
que parezcan,

José Delfín Callau García
Teniente Coronel, Ingenieros.
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Música  y  músicos

Ricardo Fernández de Latorre

L a historia musical de la Bene
mérita comienzo en el mismo
momento de su creación, El

Decreto fundacional de28 de marzo
de 1844, dejaba ya establecido que
cada Tercio —ique buena idea resu
citar la denominación de las unida
des de Italia y Flandesl— tuviera en
su PM, un cabo de trompetas y otro
de tambores. En el segundo Decre
to  del l3de mayo del mismo año.se

menciona que en la PM. del Tercio
del Primer Distrito, atendida su fuerza,
habrá un cabo de trompetas, que
cobrará 3.832 reates de vellón y 17
maravedís anuales, y afro de tam
bores, con 3.4ó7 y 17. TambIén pre
ceptúoque,enla PM. decadacorn
pañíade lnfantea, haya un corneta,
con 2.920 reales, y. en os escuadro
nes, un trompetacon una asignación
de 3.285.

Los organizadores del nuevo
Cuerpo, de los que Ahumada exi
gió una actividad que rozaba los
limites de la resistencia humana,
tuvieron las primeras unidades
—1.500 guardias de Infanteria y 370
de Caballería— dispuestas para su
revista por el Ministro de la Guerra,
acompañado  por el  Director
General del Cuerpo, el día 1 de
septiembre de 1844, en los llanos

Banda y música del colegio de Valdemara, en 7892. ante el Batallón de Alumnos. La banda aparece sin tambores, cama era precepti
vo en la época. El membronó fono ue  se ve detrás del cabo de cornetos, es una caja de música. La deficiente olineoción de los músi
cas Impide conocer bien su número, que estimamos en unos 26 027

d c  la  Guardia  Civil

•  --‘-  -‘:.,  -
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EJÉRCITO  ESPAÑOL. CuM  cita.  

Recortable can una formación de/a Guardia CivB, con banda y música, de los primeros añas del siglo. Los miembros cJe lo bando
aparecen con los un/formes «trocados” —invertidos los colores de la cosaco—, lo que nos parece un error del dibujante, ya que, a
nuestro entender, este cambio de colores ero privativo de algunos de las bandas de los llamados cuerpos montados

veteranos Instrumentistas del Ejér
cito, produjeron una excelente
impresión.

La genial idea del fundador, de
acoger a los huérfanos del Cuerpo
para atender a su formación, tuvo
como resultado el nacimiento, en
abril de 1853, de lo Compañio de
Guardias Jóvenes. En principio, los
alumnos fueron sólo siete y estuvie
ron alojados en el Cuartel de San
Martín, de Madrid. sede dell Tercio,
hasta el mes de julio de aquel año,
en que, mondados por un subte
niente graduado, sargento 1.0 del
Instituto, un cabo y un guardia de
1 .°,  se instalaron —ya eran doce—
en una casa particular de Pinto, En
1856. a Escuela, que así se llama
ba el centro entonces, se traslada
a Valdemoro que se convertirá en

su sede definitiva, Una R. O. de 30
de junio de aquel año, que aprue
ba el Reglamento orgáni co-interior
del centro docente, prevé la Incor
poración al mismo de un corneta
o  un tambor. Principio quieren las
cosas.

NJACF-  AMÚSICAE)rL
vALL)EMC)RC)

Desde el primer momento,
pensó la Dirección General de la
Guardia Civil que, entre las disci
plinas destinadas a la formación
de  los alumnos, debería figurar.
para aquellos que lo solicitaran, la
enseñanza de la Música. ¿Pero
cómo hacer venir o un profesor
desde la Villa y Corte hasta Valde

moro cada día de clase? ¿A cuán
to  ascenderían las lecciones de
esa asignatura, si era necesario
incrementar los honororios del pro
fesor con el costo de sus desplaza
mientos? Entregados los rectores
del centro a todo género de cavi
laciones para dar cumplimiento a
los deseos de la superioridad, uno
de ellos se alzó, al fin, con una idea
salvadora. ¿Por qué no ofrecede el
puesto al organista de la Iglesia
parroquial de Valdemoro? Sería —

naturalmente— una solución pro
visional para dar comienzo a las
clases, Ya se encontraría después
otra mejor. Así, que, en abril de
1857, el feje de estudios se puso al
habla con el mencionado organis
ta,  don Ventura Pérez-Alfaro y
González, excelente persona y

ji.  ,..,.,.,  £.  ‘Ia  L,,.a  Iy  9,,,s   —,      ‘ .1 ‘     -‘                  - .       .
—.          _________  .  .  .
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magnífico profesional, para que se
hiciese cargo de la enseñanza de
Música en la Escueta, y formase, a
la vez, una charanga. Lo tentado
ra oferta de una peseta diaria de
sueldo, determinó a inmediata
aceptación por parte del buen
don Venturo, que debería andar,
el pobre, muy corto de ingresos. Y
en verdad que el modesto orga
nista lo hizo muy bien. En una nota
que siguió a su visita al centro aquel
año, dice el Director General del
Cuerpo, duque de Ahumada, al
comandante de la compañía: «En
dande los adelantos son más visi
bies es en el estudio de la Música,
por el corto tiempo que hace se
dieron los instrumentos: adelantos
que me he complacido en obser
var, porque la enseñanza de este
arte tiene el benéfico objeto de
que, en su día, puedan tener estos
jóvenes un recurso, si/as necesida
des les obligan a usar de él para
procurarse su subsistencia...». Así
pues, la banda de música de Val-
demoro nose crea, exclusivamen
te, para contribuir al adiestramien
to  militar de los alumnos de la
Escuela —instrucción, desfiles...—,
sino, de manera muy destacada,
como una via de formación para
aquellos huérfanos que lo solicita
ran, con vistas a su postSor Inte
gración en la vida musical profe
sional. Al mismo tiempo, era natural
que el centro quisiese aprovechar

esos enseñanzas y el costo de los
instrumentos, para contar con uno
música que diese realce a los actos
militares celebrados en el mismo o
en los lugares en que fuese reque
rida su presencia. Y así vemos fre
cuentemente la música de Valde
moro en las solemnidades oficiales
que se celebraban en el Madrid de
la  época. como las paradas mili
tares de la onomástica de la Reino
Doña Isabel II, las juras de Bande
ra.  los desfiles conmemorativos
etc.  Pero, como era de esperar.
empezaron a surgir enseguida los
compromisos civiles y religiosos. Y

tan solicitada se vio la flamante
música de los Guardias Jóvenes.
que, en 1862, el Director General
del Cuerpo tuvo que restringir su
asistencia a los numerosos actos
para los que era reclamada. El
cariñoso interés de párrocos, alcal
des y cofrades había originado
«graves inconvenientes —dice la
disposición superior—, y entre
otros, el de que los jóvenes, que
necesitan días para ensayarse y
prepararse, pierden mucho tiem
po que ¿es es preciso para sus es
tudios y tareas del Establecimien
to  (..j.  Por ello, he resuelto que
sólo asistirá a las procesiones de
Corpus, Viernes Santo y Patrono de
la  Vi//a».

La música, muy bien regida por
don Ventura, merece constantes
felicitaciones, como también su
labor de capacitación profesional
de los instrumentistas, de cara a su
instalación futura. El éxito es tal,
que, como consecuencia de la
visita del Director General al Cole
gio de Valdemoro en 1864, se le
sube el sueldo al profesor nada
menos que a 6 reales diarios, o sea
a 45 ptas. al mes.

y cm o  citada se y  o  u flcirnantc’ rr úica
d:  los Guarc as Jóveres cue en

fl                                                                     1136,, e  -  rector ‘.ene o ce .,u  DO
..nrO  qi.  restr ig r si o  stencic 0  35

numerosos oc tos oara os que era

tC  Dr OOC

Banda de cornetos y tambores de Va/demoro, en un desfile conmemorativo por e/Paseo
de Recoletos, antelo tribuno real, ¡913
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1880 constituiró el punto culmi
nante de esta primera etapa de la
vida musical del Colegio de Val-
demoro yde su director. En ese año
se inaugura el Asilo de Huérfanas
de  a Guardia Civil, con asistencia
de  SSMM. Don Alfonso y Doña
María Cristina. Los Guardias Jóve
nes rinden honores a los Monarcas,
y  la música y don Ventura son «las
estrellas» del acontecimiento,
como lo habían sido en las cele
braciones —paradas, desfiles,
retretas. .—  de  los dos recientes
enloces matrimoniales del joven
Rey. Mientras tanto, se había ogra
do proveer una plaza de maestro
de  cornetas para la Escuela y. al
crearse la sección de Caballería.
otra  para mandar la banda de
trompetas que se formó con aquel
motiva. Poco antes se había con
seguida también la compra de un
piano, elemento decisivo «para
fac/litar la enseñanza del solfeo y
para que se dediquen a él los que,
por circunstancias físicas, no abra
cen la carrera de las Armas..»,
dice  lo memoria del centro. Don
Ventura cobraba ya 2,50 ptas. dia
rias. 75 al mes!: un tesoro para su
modesta economía. Y había sido
distinguido, en 1675, con la Cruz
sencillo del Mérito Militar por su
magnífica obra y... un poco como
compensación a hobérsele dene
gado el abono de los diecinueve
años que llevaba al frente de la
clase de Música y de la charanga,
para retirorse como músico militar
contratado, que era entonces la
modalidad para la incorporación
de estos profesionales al Ejército. Al
año siguiente de la visita de los
Reyes —siempre fue laboriosa par
estas tierras la digestión de los éxi
tos ajenos—, empieza la campaña
contra el director. Llevaba veinti
cinco años al frente de la clase y la
charanga de Valdemoro (una

«solución provisional», ¿recuer
dan?), con la general aprobación
y éxito, Yeso era demasiado. De un
informe del jefe del centro docen
te de Valdemoro, se desprende la
existencia de cierta trama para
derribar al sufrido y entrañable don
Ventura. Decía de él que «con sólo
el sueldo últimamente de 75 ptas.;
pero que siendo a la vez organista
de  la parroquia y con otras ocu
paciones, no podía lograrlos satis
factorios resultados que se desea
ban. ..»  Eso, a los veinticinco años
de  lucida labor, y de éxitos cons
tantes! El caso es que se requirieron
los informes de don Carlos Pintado,
Músico Mayor del Regimiento de
Artiíeño de guarnición en Madrid,
y, por su consejo, se sustituyó a don
Ventura pordon Ramiro Mateus. un
músico militar de 1 ,°,  no un director,
que «se comprometió a enseñar a
una numerosa clase en sus distintas
secciones de solfeo, instrumentos y
banda militar colectiva,,.», O sea,
lo mismo que venía haciendo dan
Ventura desde 1857, pero ahora
con  un sueldo de.,. 200 ptas. al
mes, frente o las 75 que el organis
ta  había logrado, como culmina
ción de su vida y obra. La historia
de siempre.

Don Ramiro Mateus y Gutiérrez
estuvo hasta noviembre de 1885.
Menos de tres años. No debió
hacerlo tan bien como don Ventu
ra, o carecería, quizá, de lo gran

dosis de vocación que exige la
docencia. Y un día se fue. de Ins
trumentista, a la banda de Alabar
deros. En enero de 1886 llega a Val-
demoro don Pedro Gómez Martín,
que estaría diez años al frente de
la clase de Música y de la peque
ño banda.

Resulta curioso que Ja Guardia
Civil no tuviera himno desde sus
comienzos, habida cuenta de la
época en que se produjo su fun
dación, tan propicia oeste tipo de
composiciones. Tuvo que esperar
hasta fines de 1922, en que el ento
nes músico mayor del Colegio de
Guardias Jóvenes, don Idelfonso
Moreno Carrillo, que era un paisa
no  contratado, compusiese la
melodía sobre texto del teniente
coronel don José Osuna Pineda,
jefe de estudios del centro. La obra,
extraordinariamente marcial y
expresiva, inspira sus primeros com
pases en una frase del «andante»
de la Quinta Sinfonía, de Beetho
ven. El estreno de la obra tuvo lugar
eldia l9dedlciembrede 1922,con
todo el Colegio formado, ante el
monumento al duque de Ahuma
da, y. desde la primera estrofa:

«Instituto, gloria a ti
por tu honor quiero vivir.
i  Viva España, vivo el Rey
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viva el Orden y la Ley!,
¡Viva hanrada, la Guardia Civil!,

el himno gustó a todo el mundo, no
tardando en hacerse popular. Dos
años después, una monja, Sor Asun
ción Siera, Hija de la Caridad y Her
mano de la Congregación de San
Vicente de Paúl, tuvo la poco afor
tunada ocurrencia de hacer una
nueva letra para quefuese cantada
por los alumnos de los Colegios de
Huérfanos, desposeyendo alo boni
ta  parfitura, aunque sólo fuera a
efectosmuyinternos,de la fuerza lfte
rano del texto oñginal, que es una
arrebatadora síntesis histórica y
emocional de las valores que el inol
vidable Ahumada impdmió al Cuer
po, Afortunadamente, los postizos
literahos colocados sobre la obra de
Moreno Canilla extinguieron sus ecos
con el nacimiento del «Himno del
GuardiaJoven»,compuestoen 1941
por el capitán director de la música

del Colegio, don Antonio Ortega
López, que había dirigido la Música
del Colegio de Huérfanos de Cara
bineros de El Escorial, sobre texto d
capitán de la Guardia CMI dan Qui
rico Mafln Ramos,

Después han nacido otros cantos
de este tipo, como el Himno de la
Academia de la Guardia CMI, de El
Escodal, compuesto por Torres Nava
rro; el de la Academia de Cabos, de
Fernández Sastre; el de la Especial,
de Aranjuez, debido a Grau y otro
dedicado a la Academia de Ubeda,
cuya autoña desconocemos,

LA  NANDA  ESPrCIAL
DL  MÚIC  A  1  A
(3UARDIA  CIVIL

La formación instrumental que
hay lleva este nombre es descen
diente de a primera y única banda

de  música —excluyendo la de los
Guardias Jóvenes— que ha tenido
el  Benemérito Cuerpo desde su
fundación. Se formó en Valtadalid,
en octubre de 1937, con personal
de las músicas del Colegio de Guar
dias Jóvenes de Valdemoro, y del
de Huérfanos de Carabineros de El
Escorial, Para dirigirla fue designado
eljoven—tenía entonces 35 años—
y ya prestigioso director músico del
Ejército, don Gerardo Jiménez
Vaquero, que había ingresado en
el  Cuerpo en 1928 y prestaba sus
servicios, hasta los días de nuestra
Guerra Civil, en e! Regimiento de
España. n.° 46, Al finalizar la con
tienda y gracias a las gestiones y al
prestigio de este director, se crean
dos unidades musicales del Bene
mérita Cuerpo, una, queso adscri
be al Primer Tercio Móvil, can sede
en  Madrid; y otra, al Colegio de
Guardias Jóvenes de Valdemoro.

E/himno del Benemérito Cuerpo en una estampación de 1923
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Das Imágenes del incomparable solLsto de clarín, cabo primero Marcos. Lo primero corresponde auno de sus actuaciones en lo Semana
Sonta ma/agueña Lo siguiente, aun momento del ensaya de un «punto de marcho». Su dominio del dificlffsimo instrumenta no ha sida
superado por ningún otro solista en nuestras días
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Fallecido Vaquero en junio de
1959, pasarán por el primer atril de
esta música los capitanes, luego
comandantes, don Francisco
Lorenzo Pérez, hasta su retiro en
1979, y don Alejandro Fernández
Sastre, que la dejará, también por
edad, en 1988. En este año entra a
dihgirlaqueya se denomina Banda
Especial de la Guardia Civil, el
comandante don Sebastián Martí
nezyOrtizde Landaluce, que había
de  permanecer al frente de efla
hasta 1992, año en que oscenderá
—primerdirectormúsicoquealcan
za esa graduación en la Guardia
Civil— o teniente coronel. Le suce
de  el comandante don Héctor
Guerrero, que también será pro
movido al empleo superior en 1993.

UN  IiLHIç  DEL  ClARÍN

El Benemérito Instituto de la
Guardia Civil tuvo siempre exce
lentes bandas de trompetas —mu
chos recuerdan todavía las que
desfilaban en la Semana Santo
sevillana— en sus unidades de

Caballería. Hace una veintena de
años figuraba al frente de la que
tenía —y tiene; es la única subsis
tente en el Cuer
po—, el  Escua
drán de la Primera
Comandancia
Móvil de Madrid,
un joven solista de
clarín, el cabo pri
mero Ramiro Mar
cos, Este incom
parable  artista
sería el continua
dor  de aquella
gloriosa nómina
de  los años 20,
que  encabeza
ban  trompetas
como el suboficial
Macías, del 3,0

Ligero de Artillería.
o el brigada Jesús
Hernández. de
Húsares de la Prin
cesa. El arte de
Marcos no pare
cía cosa humana.
Hay que escuchar
sus registros fono-

gráficos para darse cuenta de
lo  que puede conseguirse de
una trompeta, dificilisimo Instru
mento, jugando con los armó
nicos para obtener preciosas fili
granas, con emisiones sonoras
interminables que hacían sus
pender la respiración a los que
lo escuchaban,todo ello,some
tiendo a labios y pulmones a un
terrible esfuerzo. Los sonidos de
la trompeta de Ramiro Marcos
—hoy capitán del Cuerpo—
han posado a la historia de la
Música Militar, con caracteres
destacados. Fue el último gran
solista de nuestras bandas de
Caballería, el mejor eco de esas
bellísimas sonoridades que
nacieron, según se dice, del

arte  de un maestro español de
trompetas, con ocasión de la triun
fal entrada de Carías 1, en Ambe
res, en 1540.

Lo banda de música de/a Guardia Clvii, en 1940

Ricardo Fernández de Latorre

E/fon/ente coronel músico 0, Héctor Guerrero, director actual
de la música de (a Dirección General de lo Guardia Clvii
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El boletín profesional de los
artilleros norteamericanos
recoge un estudio del «Army
Science Board» sobre dos

cuestiones capitales:
¿Cuánta

Artillería de
Campaña
necesita  el
Ejército? y,
caso de que
hiciera  falta
más,  ¿cámo
podría aumen
tarse?

El Army Scien
ce  Boord es un
Comité Federal
de  expertos de
signados por el
Secretario de De
fensa de los Esta

dos Unidos para trabajar sobre este
tipo  de cuestiones. El estudio se
basaba en una sede de premisas:

El Ejército tiene poca Artillería; la
Guardia Nacional tiene más uni
dades de maniobra de las nece
sarIas; es más fácil instruir artilleros
que  unidades de maniobra; la
Guardia Nacional demostró en la
Guerra del Golfo su capacidad

JOSE MAA  SÁNCHEZ DE TOCA. Coronel, Infantería, DEM.
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¿CUÁNTA ARTILLERÍA?
(How Much Field Artillery Is
Enaugh?», John J. Todd y
TCOL Jomes M. HoIt, Field
Artillery, Jun. 95)
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para aportar artillería; y, finalmen
te, que hay que pensar que pueda
faltar el Apoyo Aéreo (CAS).

El grupo de trabajo pasó unos
meses entrevistando expertos,
estudiando las artillerías alemana,
rusa, francesa e israelí, y analizan-

do finalmente los necesidades arli
leras y os consecuencias tácticas
de  cuatro escenarios de posible
actuación: tres en el Noreste asiáti
co  (una división (—) en defensiva:
un Cuerpo de Ejército en ofensiva,
y un tercer supuesto con CAS redu
cido) así como otro de CE en ofen
siva en el Sudeste asiálico. Para ello
se utilizaron tres modelos distintos
analizando tres modalidades dislin
tas de empleo para cada uno.

Los autores del artículo exponen
as consecuencias tácticas de ca
da  uno de los supuestos, y extraen
conclusiones que interesan al con
junto del ejército, como no podía
menos de ocurrir: para conseguir
mejores resultados y menos bajas en
b  batalla, necesitamos más cañones
y  más cohetes. La fuente de recur
sos para aumentar la arfilteña de
Apoyo General es la Guardia Nado
nal, que puede alcanzar niveles
muy aceptables en sus 39 días de
instrucdón anual. Hay que modernizar

los vehículos del apoyo fuego y
aumentar los radares de detección.
Quizá convendría agrupar las bri
gadas de artillería de campaña en
una «división». El aumento de la arti
llería se traduce en la disminución de
bajas propias.

Así pues. a
la  pregunta
¿cuánta ar
tillería es sufi
ciente?  los
autores con
testan que al
menos una
brigada de
Artillería por
cada dos dMsiones: y otra más por
cada CE.

La argumentación que TODD y
HOLT exponen con desapasionada
eficacia tiene por objeto, evidente
mente, salvar una serie de unidades
de artillería norteamericanas ame
nazadas por a drástica reducción
de aquel ejército. Los datos recog
dos (opiniones de expertos, exa
men de las soluciones extranjeras),
así como el análisis numérico de los
modelos y los escenarios, dan con
tundencia y solidez a unas conclu
siones nada desdeñables: Para el
Army Science Board, el Ejército de

los Estados Unidos necesita más Arti
llería de Campaña, y esa artillería
puede formarse e instruirse en el
seno de la «Guardia Nacional, el
peculiar «ejército de los fines de
semana» que constituye, de hecho,
la principal reserva del Ejército Nor
teamericano.

mejor la reflexión doctrinal de nues
tros vecinos), comienza diciendo
que «El Ejército de Tierra de los Esta
dos Unidos se ha convertido en el
modelo de las fuerzas terrestres
occidentales. Francia no escapa a
esta fascinación por el modelo
americano, tan alejado de nues
tras tradiciones militares», afirma
ción, que, viniendo de quien viene,
da  idea de cómo están las cosas:
Si los Estados Unidos, que son la
locomotora, se mueven, los furgo
nes de cola don un bandazo,

Por eso resulta tan interesante
este trabajo, que aunque no pre

EVOLUCIÓN DE LA DOCTRINA
NORTEAMERICANA
(EvoluIions doctrinales dans
l’armée de terre des Etats-Unis»,
Olivier LEPICK, détense nationale,
Jul. 95)

Este espléndido artículo de
«défense nationale» (la revista fran
cesa que seguramente encarna

Aniversario de/a Batallo de Woterloo (De «VOX»)

Las mujeres representan el 25% de/os efectos del ejército be/go
(De ‘(VOX’)
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senta la historía completo (seguro- relativomente fácil, resulto mucho  supuesto que están obligando o
mente fascinante) de la evolución
de la doctrino terrestre de los Esto-
dos Unidos, si que recoge y anail
za, los condicionantes y caracte
rísticos de lo último versión de lo
Doctrino americana FM 100-5, edI
tada en 1993, así como de lo que
todavía está cocléndose, «Force
XXI operations, estrategia paro el
siglo XXI.

Según LEPICK. ni siquiera & ejér
cito  rojo en sus buenos tiempos.
«ningún ejército del mundo codifi
ca, listo, diseco e Inculco con tanto
rigor los preceptos —los dogmas—
establecidos por sus estrategos», y
poro onailzor esta Doctrino de
1993, que es lo doctrino de lo «post-
Guerro Frío» LEPICK comIenzo ano
Izando sus condi
cionantes.

Lo direcilva politi
ca  exige que los
Estodos Unidos pue
don ganar —rápida
y  oplastontemen
te— dos conflictos
regionoles. Par afta
porte. las amenazas
se han diversificada,
y  el ejército tiene
que ser flexible y
polivalente.

Consecuencia
de ella es el capítu
la  dedicada  o
«Operaciones dis
tintos de guerra’ (Operatians Other
Thon Wor. 001W). un repertorio
heterogéneo que va del narcatrá
fico ol apoyo olas autoridades civi
les. y que sin dudo sufrirá cambias
en el futura.

Los experiencias de lo Guerro
del Golfo en la relativa a Mando y
Control de Operaciones Combina
dos, están recogidas en lo nuevo
doctrino, que se inclino al reparto
en sectores nacionales. La Guerro
del Golfa ha enseñodo que aun
quecoordinación estrotégico y
operativo de los fuerzas aliados es

más dificil consegirlo en el piano
táctico. De ohi que esto edición,
comparada con lo de 1986, subra
ye  lo necesidad de integrar los
Estados Moyores nacionales.

Un factor que ha influido también
poderosamente en el texto es la pro
liferoción de armos de destrucción
masiva (NBQ) y su utilización previsi
ble sobre el campo de batalla, lo
que explica el corácter otensivo de
la  nuevo doctrina, que busca la
batalla y el estrecho contacto can
el enemigo como formo de disuadir
el empleo de estos ormos.

Otro aspecto interesante es la
integración de los aspectos socioe
conómicos a la noción de segu
ridad, En polobros del JEME ame-

ricono «los Fuerzas Armados nor
teamericanas. generalmente
osociodas a sus aliados, deben
estar listos poro conducir operacio
nes destinadas o crear o restaurar
condiciones fovorables al desarro
llo económico y comercial».

Otros parámetros que han con
dicionodo esto nuevo edición del
FM-100-5 son la renuncio de lo
pobloción americano o intervenir
más allá de sus fronteros, que si
consiente en ello quiere éxito rápi
do ycon pocos pérdidas humonas,
así como las reducciones de pre

replegar fuerzos al interior de los
Estados Unidos (CONUS) y por
tonto, a tener un ejército «proyec
toble», en lugar del antiguo, des
plegado y «preposicionado» a pie
de  obra. Un aspecto logístico
importante es que una parte cre
ciente del apoya se efectuará
directamente desde CONUS.

Por última, influye en la nuevo
doctrino el concepto de acción
conjunto (interejércitos»), y su
dependencio de la Doctrína Con
junto (Joint Publicatian 3,0). sobre
todo en o que se refiere o integrar
los estructuras de mando sobre el
campo de batallo!

Lo nueva doctrino ho añadido
el  principio de «versatilidad))

(copocidad  de
adaptación) o los
cuatro de la versión
anterior (iniciativa,
profundidad, agili
dad  y sincroniza
ción). La capaci
dad  de adapta
ción  es lo única
formo de suplir lo
imposibilidad de
onticipor comple
tamente, como en
el pasado, lo natu
rolezo de las próxi
mas operacionesla  Brecho de
militares. Otro con
cepto  que se ha

visto ampliado es el de «profundi
dad», que no se limito al espocio,
sino que incluye también el tiem
po, las recursos y los objetivos. Ya
no se trata como en la doctrina de
la  Batolla Aeroterrestre (cAir-Lond
Boifie», ALB), de limitarse o golpe
ar  las retaguardias o los segundos
escalones, Ahora se troto de no
excluir en principio ningún objetivo.

Otra diferencia con la ALB es que
han desoporecido las referencias o
un campo de batallo lineal yestruc
turado, y sólo perduran sus aspec
tos funcionales. Aharo, los opera-

Patrullo deja Escuela Militar de Deportes del ejército belga en
Ro/anda, ene! Pirinea Centro! (De «VOX»)
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clones en la profundidad ya no  Teniente Rornmel, sus experiencias la Biblioteca del EME está la edición
estarán subordinadas a las opera
ciones de contacto, De hecho, el
combate en la profundidad ha
pasado al principio de la nueva
doctrina. Según LEPICK, este con
cepto supone una concesión del
Ejército a la Fuerza Aérea, ya que
ahora se conciben incluso campa
ñas exclusivamente aeromóviles.

Pero, aún fresca la tinta de la FM-
100-5, ya estaba trabajando el
Mando de Instrucción y Doctrina de
Pos Estados Unidos (TRADOC) en a
doctrina para el siglo que viene,
(«Force XXI») de la que ya se cono
cen las cinco característicos princi
pales: flexibilidad doctrinal, movili
dad  estratégica, modularidad,
combate interejército o multina
cional y finalmente, adaptabilidad.
Las características fundamentales
serán simuitaneldody profundidad,
que combinadas con el empleo de
armas mortales y no mortales, los
estrategas norteamericanos creen
podrá extender el Teatro de Ope
raciones en el tiempo, el espacio,
los objetivos y los recursos.

En resumen, dice LEPICK, la
nueva doctrina es una fase inter
media de la “revolución doctrinal
del ejército» (RMA) que en unos
cuantos lustros modificará la natu
raleza y las condiciones del com
bate terrestre.

INFANTERÍA ATACA
(‘dnfanterie greift an», Erwin
Rommel, Bücher, ASMZ, 8/95)

La sección de libros (»Bücher»)
de  la revista suiza ASMZ —que es
envidiable— da cuenta de la ree
dición en lengua alemana de un
clásico de la literatura militar de
todos los tiempos que desgracia
damente, que yo sepa, no está edi
tado en español. pero que es de
esos cosas que deberia uno haber
leído en la Academia. El libro cuen
ta  la Primera Guerra Mundial del

en la guerra de movimiento Inicial
en Francia, en los Vosgos, en las
Alpes de Transilvania y finalmente
en la ofensiva en montaña que dio
origen a Caporetto Q,recuerdan
((Adiós a las armas»?), en la que el
Teniente ROMMELse infiltró can dos
a tres compañías en hilera y en tres
días capturó 9.000 prisioneras,
cinco regimientos y unas cien pie
zas de artillería.

El libro es claro y preciso. (si me
apuran, demasiada preciso, que
por algo ROMMEL era alemán) y
tiene unos croquis y esquemas ola
risimas. Se ciñe a hechas, decisio
nes y resultadas can un estilo que
recuerda muchísimo a César. lleno
de  enseñanzas de valor táctico
permanente.

El Comandante Rommel había
escrito hacia 1935 (estay citando
de  memoria) un texto conciso y
excelente (((Temas de Sección y
Compañía))) para la instrucción de
sus cadetes, cuyo traducción
españolo se publicó en los 40 y está
en la biblioteca de muchos regi
mientos. Rommel, seguramente
animado por su éxito, publicó 3
años más tarde «Infantería ataca»,
el libro que nos ocupa, y cuya lec
tura hizo que Hitler, entusiasmado,
dijese que éste era el general que
necesitaba. Másadelante, publicó
sus experiencias de la Campaña
de  Francia en 1940 (»Guerra sin
odio»), otro clásico para las unida
des acorazados y mecanizadas,
que en España se publicó bojo el
título de «Memorias»Junto con otras
anotaciones que después de la II
Guerra Mundial publicaron su hijo
Manfred y Basil Lidell Hart.

Las ediciones de «Infantería
ataca» se han sucedido en inglés
(la más reciente, norteamericana,
con el titulo «Altacks’) yen alemán.
como esta última de la «Oeste
rreischicher Milizverlag» de Salzbur
go  cuya recensión hace Albert
Rouiier en este número de ASMZ. En

alemana de 1940, en letra gótica,
pero mis investigaciones para ave
riguar si estaba editado en español
(en España, Argentina o Chite) no
han dado resultado.

Creo que sería muy útil poner
este clásico en lengua castellana!
Pero entretanto, y por si alguno de
mis lectores, movido por estas li
neas, se anima a a lectura de algu
no edición Inglesa o alemana (fran
cesa tampoco la he encontrado)
no quisiera dejarme en el tintero un
par de odvertencios, porque es un
libro que puede dejar abrumado.

En primer lugar, es bueno tener
presente que entre los millones de
hombres que sufrieron la Primera
Guerra Mundial,sólo hubo un Rom
mel, a cuya altura no llegaron ni sus
compañeros ni sus enemigos. El
libro cuenta la guerra de un solda
do  excepcional en muchos senti
dos, (y no en último lugar, su «bara-
ka». su fenomenal buena suerte).
del que hay que aprender muchí
simo, pero sin perder el sentido crí
tico sobre lo que —como César—
pudiera tener, tal vez, de ((auto
bombo».

En segundo lugar una reflexión
sobre los diferentes estilos de con
ducción  del  combate  que
requiere cada nivel de mondo. La
lectura  de «Infantería ataca>’
sugiere si la misma osadía que
llevó al Teniente Rommel (y al
General de Brigada Rommel) a
sus éxitos espectaculares, no
contribuiría también oque el Jefe
de  un Cuerpo Expedicionario,
relativamente modesto y creado
exclusivamente para echar uno
mano a un aliado en apuros, se
empeñara hasta perder un cuar
to de millón de hombres. Es mate
ria queda que pensar y que pro
bablemente daría lugar a prove
chosa discusión profesional tras
su lectura, que esperemos algún
día pueda hacerse en español.
Vale la pena.
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EL LIBRO BLANCO DE INGENIEROS
Inspección de Ingenieros, 1995

El libro preparado por la Inspección
de  Ingenieros tiene una flnatdad muy
clara, expuesto desde la primera pági
na  y sin duda conseguida: realizar un
análisis en profundidad de la problemá
fico  que tiene planteada. dentro del
Arma, la Especialidad Fundamental de
Ingenieros. Para cumplir esta finalidad.
el  Libro Blanco de Ingenieros se estruc
tura en: «Una exposición de la situación
actual  del Arma, una comparación
con las ejércitos de la OTAN más signifi
cativos y una propuesta en cuanto o
estructura orgánica. personal, material,
emplea. y enseñanza, a donde tene
mos que llegar» según se nos Indica en
la  presentación de a obra.

LIBR( et.ANcn
DE

INGENIEROS

Pero el libro reseñado, muy claro en su
exposición y cuidado en la presentación
con profusión de gráficos y cuadros, es
algo más de lo enumerado ya que con
tiene  un compendio de las actuales
misiones de Ingenieros y su mayor o
menor importancia en os diversos tipos
de  operaciones contempladas en el
nuevo contexto estratégico. Son de des
tocar los párrafos dedicados o manteni

miento de lo paz y ayuda humanitaria
que recogen la experiencia adquirida en
Bosnia, donde: «las minas son de guerra...
los obstáculos de toda tipo reales, la for
tificación necesaria... y el número de
bajas de Ingenieros Importante».

También resulta interesante el capitu
lo dedicado o motedal que no se limif o a
recoger aquellos elementos con los que
cuentan los unidades, sino que incluye
todo el que se considera necesario paro
cumplir sus misiones. Ademós de unos
fichas esquemáticos intercalados o lo
largo del libro, figuro uno Propuesta de
Material (Anexo IV) donde se especifi
can los diversos programas de moderni
zación preconados, con expresión de
las prioridades.

Es encomiable el esfuerzo realizodo
por el Armo de Ingenieros con la publi
codón  de esto obro en el momento
actuol,  cuondo se está llevando o
coba una protunda transformación en
lo  estructura, dimensión y orientación
del Ejército. Sin dudo, será un elemen
to  de reflexión poro los responsables de
llevar a efecto estas modi! codones. Tal
vez sería conveniente que el resto de las
Armas preparasen sus respectivas
«Libros Blancos» ya que. como acerta
damente indica y muestra gróticomen
te  la obra comentado: «Cualquier
herramienta será tan tuerte como/a sea
la más débil de sus piezas» y. por ello, se
habrá  de tender a que «los distintos
medios de la acción que integran  la
herramienta EJÉRCITO.., no tiendan a
unos mínimos inaceptables para  la
defencional y la defensa compartida
con nuestros aliados».

LOS DELITOS CONTRA LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO MILITAR
A. Millón. J. L. Rodriguez-Vlllosonte.
E. Calderón
José M.° BOSCH EDITOR, 5. A.
Barcelona, 1995

El libro que nos presentan tres juristas
militares, —el General Consejero Toga
do  Rodriguez-Villasonte, Auditor Presi
dente dei Tribunal Militar Central; el Te
niente  Coronel Auditor Calderón,
Profesor Asociado de lo Universidad
Balear; y el Comandante Auditor Millán,
Catedrático de a Universidad de Cádiz
y  Coordinador de lo obro— es un tra
bajo denso, concIenzudo y riguroso,
sobre los problemas plonteadas por «Los
delitos contra la prestación del servicio
militar».

El texto es de gran actualidad en unos
momentos en los que el rechazo al servi
cio militar, por una parte de lo población,
constituye un fenómeno común en la
sociedad occidental, y que, tal vez, en
España ha adquirido una especial inten
sidad en los últimos años,

La obra, a pesar de ser un trabaja
colectivo, goza de una gran coherencia
Interna, fruto, sin dudo, no sólo de la for
mación común de los autores sino tam
bién del ríguroso sistemático aplicado en
sus onólisis.

Los autores no se limitan a contemplar
los delitos contra la prestación militar en
el  ordenamiento Jurídico español. su
empresa va mucho más allá estudiando
el  derecho comparada. los aspectos
Internacional  del tema  y  sus an
tecedentes en España. lo que permite
abarcar todas sus tacetas y dimensiones,
así cama dar una visión panorámica e

A.P.M.  integral del problema.
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El núcleo de la obra lo constituye. no
obstante,la elaboración dogmática de los
tipos penales que consffluyen, expticita o
impíctamente, un rechazo al servicio mll
tar. Como subraya Rodríguez-Villasante,
estamos ante tipos penates deslinadosa la
protección de bienes jurídicos (la defensa
nacional, lo defensa militar, y  interés del
Estado en mantener el potencial bético de
la  Nación en sus elementos personales)
cuya eventual lesión supone un indiscuti
ble perjuicio social,

La Ley orgánica 13/1991 en su articu
lo  2.1 dIce: «El servicio militar en las Fuer
zas Armados constituye una prestación
persona! fundamental de los españoles a
la def ensa nacional» por lo quela «corres
ponsabilidad» de los ciudadanos en la
defensa nacional, es hoy un bien jurídi
co  penalmente tutelado,

Buena parte de las cuestiones anali
zadas en el libro están intimamente liga
dos a la alternativa servicio militar obí
gataria/servicia militar voluntario a
profesional, discutible desde el punto de
vista teódco del más estricto acatamien
to a la legalidad vigente ya que la mayo
ría de los delitos contra la prestación del
servicio militar se producen cuando exis
te obligatoriedad del mismo.

Obra de consulta útil no sólo para los
juristas no  para todas las Interesados en
estos temas por as reflexiones serenas que
apartan sus autores. Como muestro, valga
la  observación de Calderón cuando
apunta que seña paradójico que se adap
tase la decisión de crear unas FAS integra
mente profesionales, decisión «guiada en
exclusiva parlo presión de los insumisos».

LA SEGURIDAD EN LA NUEVA EUROPA
Esther Barbé
Los libras de la catarata. Madrid, ¡995

Los conceptos de seguridad y defensa
presentan algunas connotaciones críticos
entre quienes, no siendo especialistas en el
tema4guencon interésloscomentañosde
la actualidad geoporrtlca europea en los
medios de comunicación sacial. La autora
señala que «laseguddadeura peo es un tér
mino habitud en cualquier manual de re
laciones internacionales. Lo era durante la

guerra fría y lo es en lo actualidad, ¿Nos
referimos o lo misma en ambos casos?
¿Todos los autores tienen la misma can
cepck5n sobre el contenido del término?».

Tal es el planteamiento básico del libro
reseñado, que se lanza desde el primer
momento a un análisis en profundidad
del concepto SEGURIDAD y de su carác
termulfidimensional: militar, político, eco
nómico, social y medí oarnbiental.

Existe un vocabulario de la seguridad
que se ha desarrollada ampliamente en
torno a la década de los años ochenta.
Así hay que distinguir y señalar dos gran
des grupos de conceptos afines al térmi
no «seguridad». En el pdmero, se clasifi
can  la  seguridad  colectiva,  la
compartida y la global. En el segundo, se
recogen nada menos que cinco cate
gorías distintas de análisis,

A  lo largo del texto van puntuatizán
dose todos estos aspectos del comenta
da vocabulario, para llegar a reflexionar
sobre la dimensión SEGURIDAD y DEFEN
SA de la Unión Europea.

Una reflexión que se matiza con la
contemplación de los actuales desafias
que, a partir de la calda del Muro de Ber

A.P.M.  ín, han obligado al regreso de a defen
sa a la agenda europea y a establecer
una  necesaria complementariedad
entre la UEO y a OTAN.

RÉPERTOIRE DES PARTIS INTEGRISTES
MUSULMANS (1). LA MEDITERRANEE
Bajo la dirección de Marie-Lucy Dumas
Editorial C.H.E.A,M.
París. 1995

En el contexto de la colección «Notas
africanas, asióticas y del Caribe» apare
ce  el texto referenciado can la preten

sión de constituir un elemento básico,
como instrumento de trabajo Indispensa
ble, que sustituya a amplias bibliografias
sobre estetema concreto dedlficil mane
jo  en muchos casos.

Se trata de presentar el Inventario
sucinto de los movimientos islámicos radi
cales. Aquellas que hemos venido en
reconocer con la denominación general
de «islamisfas»,

El texto se inicia con una interesante
descripción de las cinco tendencias inte
gristas que, según la opinión muy autori
zada de los autores, componen el uni
verso clásico radical islámIco.

A continuación, se expone el panora
ma actual de este islam radical y las fac
tores que han contribuido, y siguen con
tribuyendo,  a  mantener viva esta
tendencia de carácter tanta religioso
coma revolucionario,

El grueso del trabajo contiene una des
cripdón suficiente de los partidos y movi
mientos islámicos existentes en el área
mediterránea (entendida ésta en su más
amplia concepcIón geapotitica que abar
ca  los países norteafricanos. los del Orien
te Medloylas del ámbito turco), para rese
ñar seguidamente las organizaciones
islámicas más Importantes de carácter
internaclonol. tanto desde su connotación

J.U.P.  terrorista como las de carácter exclusiva
mente poírtico-religioso.

Un Interesante glosario de términos
empleados por los Integristas musulma
nes, nos permite seguir. con una in
terpretación correcta, los análisis que
sobre estos fenómenostan de actualidad
aparecen en la prensadiaria yen los libros
especializadas en la materia.

-J.U.p.
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Itit41
oce casi 2000 años, las
legiones romanas inva
dieron una isla a a cual
pusieron el nombre de
Britannia. Poco después
alcanzó la categoría de
provincia romano y así

se mantuvo durante casi cuatro
siglos. El Royol Mail, que es como se
llama el Correo del Reino Unido.

monedas de oro descubiertas en
Bredgar (condado de Kent). El
emperador Claudio fue quien
organizó la invasión de Britannia:
valor 24 peniques.

Cabeza en bronce dei empe
rador Adriano (de origen espa
ñol), que consoildó la presencio
romana. Esto cobeza procede de
uno estatua encontrada entre el

La diosa Roma, tallado en una
piedra preciosa,encontrada en los
baños de la fortaleza de Caerilion
en Goles: valor 33 peniques.

Mosaico del siglo IV, proceden
te de una villa romana de Hfnto St.
Mary (condado de Dorset). esti
mado como una de las primeras
representaciones de Cristo: valor
39 peniques.

hizo una serie en relación con esta
efemérides, formada por cuatro
sellos con estas caracerístlcas:

Cabeza del emperador Clau
dio. tal como está en las treinta

fango del rio Támesis en 1834. Al
parecer esta escultura se hizo con
ocasión de la visita del Empera
dor en el año 122 d.J.C.; valor 28
peniques.

La piedra preciosa se conserva en
e  Museo de los Legionarios Romanos
quehayenCaedllon (Goles) y lasotras
tres piezosforman parte de losfondos
del Museo Británico de Londres.

Luis M, LORENTE. Coronel Auditor
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Disposicionesoficiales
NORMAS RECIENTES DE iNTERÉS PARA LOS MIEMBROS DE LAS FAS.
P.M.N.

ARMAS
Resol. de ¡6-6-95 (BOE. núm. 130)

Determina las medidas de seguridad mínimas que deben
reunir las cajas fuertes y armarios para guardar las armas en
domicilios particulares.

CÓDIGO PENAL
LO. 6/7.995, de 29-6 (ROE. núm. 755)

Modifica diversos preceptos del Código Penal relativos a
los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad
Social.

COMPETENCIAS-COLABORACIONES
OM. 97/95. de 29-6 (600. núm. 732)

Dispone que el único órgano competente dentro del
Departamento de Defensa para lo suscripción de cualquier
convenio de colaboración con otros entes, sea el Ministerio
de  Defensa o través de a SEDAM.

CONTENCIOSO-JUSTICIA
Sentencia de 8-5-95 (800. núm. ¡27)

La Sala 5  de lo Militar del Tribunal Supremo estima par
cialmente el recurso de casación interpuesto contra sen
tencia del Tribunal Militar Central, contra una sanción disci
plinaria, y reconoce al demandante el derecho a ser
indemnizado par la Administración militar por as daños
morales sufridas por el recurrente.

DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS
0.  de 28-6-95(800. num. 130)

Ampifa la delegación de competencias en los titulares
de  los órganos que cita la Secretaria General dei Ministerio
de  Justicia e Interior y la Dirección General de la Guardia
CMI, modificando can ello la O. de 23-7-1994 y derogando
la  O. de 3-5-93.
Resal. 98/95, de 29-6 (800. núm. /39)

El INVIFAS delega determinadas facultades sabre incoa
ción  de expedientes administrativas de desalojo de los
pabellones de los acuartelamientos que cita, en el Director
Gerente de Infraestructura de la Defensa.

Resol. ¡07/95, de /3-7(800. núm. ¡43)
Asigna determinadas competencias en materia de ges

tión de personal clvii funcionario y laboral, a los Delegados
de  Defensa de Albacete, Avila, Huelva y Soria.

DISPOSICIONES LABORALES
lnstruc. 432/8385/95, de 4-7(800. núm. /36)

Determino la provisión de puestos de trabaja y contrata
ción, titulaciones, selección de personal, vacantes y ascen
sos del personal iaborai cuando se den circunstancias de
ascenso y contratación en las especialidades de los grupos:

Técnico operativo; conservación, mantenimiento y oficios
varios; sanitario; delineación; laboratorio; administrativo;
informático; vigilancia y seguridad; hosteleria, auxiliar y
subalterno,

lnsfruc. 432/8452/95. de 4-7(800. núm. /37)
Aciara el art! 15 del Convenio sobre Supuesto de Con

tratación Directa por Motivosde Urgencia; al establecer una
serie de criterios, ajusta su uso a los estrictos limites de la
misma.

EDUCACIÓN SECUNDARIA
RO, 894/95, de 2-6 (BOE. núm. /50)

Establece las enseñanzas mínimas correspondientes a la
Educación Secundaria Obligatoria!

ENFERMEDADES EN LAS FAS
)nstruc. 99/95, de 5-7(800. núm. /35)

Modifica la 18/92. de 25-a que establecía los Niveles Pri
mero y Segundo de control y vigilancia epidemiológica en
las FAS!

ENSEÑANZA A DISTAMCIA (UNED)
Resol. 442/8028/95. de 28-6 (800. núm. /31)

Dispone que durante el curso 95/96 no se podrán reahzar
matriculaciones en el Centro Asociado de las FAS con la
UNED. ni se llevará a cabo actividad docente alguna; no
obstante, el personal interesado podrá cursar estudias a tra
vés de la mencionada Universidad de acuerdo con lasdirec
tivas en vigor. El personal de las FAS incurso en la convoca
toria 94 /95 podrá realizar dichas pruebas en a convocatoria
de septiembre.

HOMOLOGACIONES
Resol. 320/38665/95, de /2-6 (800. núm. 728)

Homologa el lanzagranadas C90-CR (M-3) fabricado par
‘Instalazo, 5. A.”.

Resol. 320/38666/95, de /2-6 (600. núm. /28)
Hamologa el paracaídas TP-2 EMP fabricado por “Con

fecciones Industriales Madrileñas, 5. A.’.

INSTITUTO PARA LA VIVIENDA DE LAS FAS (INVIFAS)
0.  78/95. de 22-6 (800. núm. ¡30)

Modifica la 0. 11/93, de 2-2 que creaba (34) Delegacio
nes del INVIFAS, que al reagruparlas nuevamente se redu
cen a 29.

LABORATORIOS DE FARMACIA DE LAS FAS
OM. 82/95, de 236 (800. núm. /27)

Reestructuro la Red de Centros de Producción de Farma
cia, quedando los que cita y derogo. entre otras. la O. de 4-
1-1940 que organizaba los Laboratorios de Farmacia Militar.
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MINISTRO DE DEFENSA
RO. /101/95, de 2-7(800. núm. /29)

Dispone el cese de don Julián García Vargas como Minis
tro de Defensa.

RO, ¿/04/95, de 2-7(800. núm. ¡29)
Nombra Ministro de Defensa a don Gustavo Suárez Perlierra.

NORMALIZACIÓN
DM0! 323/7528/95, de 20-6 (800. núm. ¡24)

Implanto en el ámbito del Ministerio de Defensa la norma
‘Adopción de un mensaje meteorológica norma/izado para
adquisición de blanco”.

DM0. 323/7529/95, de 20-6 (BDO. núm. ¡24)
Implanta en el ámbito de Defensa la norma ExpI osi vos,

procedimientos de los ensayos de estabilidad y requisitos
paro las pólvoras estabilizadas con difenilamina. efe/cen
tralita a mezcla de ambas.

0.  86/95, de 26-6 (800. núm. /32)
Dedara de necesada unormidod en  FAS, por un peñado

mámo  de cinco años, como fipo de Ianzagranadas de 90 mm.,
Ñistema C90-CR(M3),fabdcodo porlaempresa ‘InstaIa,S. A.”.

DM0. 200/38763/95. de ¡0-7(800. núm. ¡43)
Implanto en el ámbito del Ministerio de Defensa la norma

“Procedimientos de planeamiento de operaciones de trans
porte aérea-táctica’.

DM0. 200/38767/95, de 12-7(800! núm. ¡43)
Implanto en el ámbito del Ministerio de Defensa la norma

‘Luces paro ayuda visual en aeródromos (luces empotradas
en pisto) AEP- 72’.

NORMAUZACIÓN Y CERTIFICACIÓN
RO. ¿/68/95. de 7-7(800 núm. ¡35)

Regula la remisión de información en matedo de normas
y  reglamentación técnica.

NORMALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN
Resol. de 8-6-95 (BDO. núm. ¡40)

EF Ministerio de Industria y Energía acredito al Laborato
rio Quimico Central de Armamento para la realización de
los ensayos relativos a pólvoras y explosivos.

ORGANIZACIÓN
D.  79/95. de 22-6 (BDO. núm. ¡26)

Da nueva redacción al art. 4 de la 0.41/85. de3-7 que rees
tructuraba la Comisión Asesoro de Defensa, en lo que se refie
re a competencias de la Comisión de Armamento y Moteñai.

RO. 7/69/95, de 7-7(800. núm. ¡34)
Modifica la estructura orgánica del Centro Superior de

Información de la Defensa (CESID).

RO, 7/61/95, de 7-7(600. núm. ¡35)
Dispone las competencias que corresponden alas Comi

siones Delegadas del Gobierno y las generales de Secreta
rios de Estado y Subsecretarios, modificando para ello los
normas que señala.

RO! ¡¡62/95, de 7-7(800. núm. /35)
Dispone que el Ministro de Economia y Haciendo ejer

cerá. por delegación del Presidente del Gobierno, la presi

dencia de la Comisión Delegada del Gobierno paro Asun
tos Económicos.

RO. ¡ ¡63/95, de 7-7 (800. núm. /35)
Dispone que el Ministro paro los Admones. Públicas ejer

cerá, por delegación del Presidente del Gobierno, la Presi
dencia de lo Comisión Delegada del Gobierno para Politi
co  Autonómica.

RO. ¡ ¡64/95. de 7-7(800. núm. /35)
Dispone que el Ministro de la Presidencia ejercerá. por

delegación del Presidente del Gobierno. lo presidencia de
lo  Comisión General de Secretorios de Estado y Subsecre
tarios.

PUBLICACIONES
Resol. 5/3/8689/95. de 7-7(800. núm. ¡40)

Aprueba la edición del “Manual de enseñanza. Topo-
grafio. Nivel 1”, paro uso de los miembros de las FAS.

Resol. 5/3/8874/95. de ¡0-7 (600. núm. ¡43)
Aprobadas las Orientociones. Mantenimiento Orgánico

de  Vehículos de Motor y Remolques’ por  a  Resol.
513/478/95, queda derogado el “Reglamento. Manteni
miento Orgánico de Vehículos de Motor’.

REGISTROS DOMICILIARIOS
Ley 22/95. de ¡7-7(800. núm. ¡4/)

Garantiza la presencia Judicial en las registros domicilia
rios. modificando para ello un artículo de la Ley de Enjuicia
miento Criminal.

SEGURIDAD PRIVADA
D,  de 26-6-95(800. núm. ¡3/)

Regulo la organización y el funcionamiento de los Comi
siones Mixtas de Coordinación de Seguridad Privado esta
blecidos en el RD. 2364/94. de 9-12,

SERVICIO DE ESTADíSTICA DE LAS FAS
Resal. 63/95. de /3-7(600. núm. /43)

Dicto normas complementarias a las establecidos por la
OM, 32/93. de 14-4, parlo que se regula la estructura. misio
nes y funcionamiento del Servicio de Estadística de las FAS.

TARJETA DE IDENTIDAD MILITAR
lnstruc. 35/95, de 23-6 (500. núm. ¡3/)

Modifico la 500/14091/94, de 13-12 en el sentido de que
el  personal militar en situación distinta del servicio activo
cursará la petición de renovación de lo TIM a través de los
Jefaturas Logísticos Territoriales, excepto el personal en
reserva y destinado, que cursará a renovoción en su pues
to  de trobaja.

VIVIENDAS MILITARES
DM. 94/95, de 29-6 (800. núm. 732)

Regula el régimen de adjudicación, uso y desalojo de
viviendas ubicadas en el interior de las bases o instalaciones
militares, denominadas de servicio.

ZONAS DE SEGURIDAD
DM. 81/95, de 20-6(800. núm. ¡3/)

Modifico la O. 26-95, de 20-2 y señalo nuevamente las
zonas de seguridad del acuartelamiento de ‘Las Adalides’.
en Algeciras (Cádiz).
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